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INTRODUCCIÓN 

  La familia es reconocida como el pilar esencial de la sociedad, desempeñando un rol 

crucial como educadora de sus miembros desde los primeros instantes de sus vidas. Una 

dinámica familiar adecuada no solo fortalece los vínculos afectivos entre padres e hijos, sino 

que también influye positivamente en el rendimiento académico de estos últimos. Sin 

embargo, en el contexto actual, marcado por cambios en valores y disciplina en la sociedad, 

nos enfrentamos a nuevos desafíos. La ausencia de los padres en el hogar plantea la 

incertidumbre sobre si el tiempo compartido garantiza la calidad de las relaciones entre sus 

miembros. Según Esteves et al. (2020) la familia no necesariamente está integrada por 

personas con algún grado de consanguinidad; ya que pueden estar conformadas de la siguiente 

manera: familias nucleares, compuestas, monoparentales, extensas, reconstituidas, etcétera. 

Cada una de ellas asume funciones importantes de protección, trasmisión de valores, 

seguridad, atención de necesidades básicas, o aquellas que omiten dichas responsabilidades. 

  Además de lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que la procrastinación 

académica, resulta ser una problemática constante en la población estudiantil, caracterizado 

por la tendencia de los jóvenes a posponer sus responsabilidades académicas, lo cual puede 

acarrear efectos perjudiciales en la estabilidad emocional en un futuro. La procrastinación 

académica es una de las conductas más perjudiciales que suelen presentar algunos estudiantes 

en su época escolar y vida universitaria. Respecto a ello, Chan (2011), indica que más del 

50% de universitarios muestran índices significativos de procrastinación académica en el 

Perú, esto se percibe como un retraso relevante en una tarea académica que es importante y 

fundamental.  Aunque se han identificado diversos factores asociados con este fenómeno, 

como lo son el uso de las redes sociales y la poca visión por continuar una carrera profesional, 
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resulta escasa la investigación que indague sobre su relación con el entorno familiar, Por lo 

tanto, el objetivo central de esta investigación es ahondar en la conexión de la funcionalidad 

familiar y la procrastinación académica en la población estudiantil del centro educativo 

Santiago Antúnez de Mayolo, buscando así comprender mejor los mecanismos subyacentes 

a este fenómeno y proponer posibles estrategias de intervención.   

  Esta investigación está estructurada en cinco capítulos, con la siguiente organización: 

  El Capítulo I se enfoca en describir la problemática tanto a nivel global como nacional. 

Además, se establecen los límites del problema, se formulan las preguntas de investigación, 

se justifican las razones para realizar el estudio y se definen tanto el objetivo general como 

los objetivos específicos. 

  En el Capítulo II, se aborda el marco teórico, que contiene una revisión de 

antecedentes a nivel internacional y nacional. Posteriormente, se detallan las bases teóricas 

que respaldan el tema, junto con las definiciones conceptuales y operativas pertinentes. 

  El Capítulo III incluye la formulación de las hipótesis generales y específicas. 

Además, se identifican las variables de estudio junto con sus respectivas dimensiones. 

  En el Capítulo IV, se expone la metodología aplicada, describiendo el método de 

investigación general, así como el tipo, enfoque y diseño utilizados. Además, se identifica la 

población y se detalla la caracterización de la muestra, describiendo los instrumentos 

aplicados, su validez, confiabilidad, el tratamiento de los datos y las consideraciones éticas. 

  El Capítulo V está dedicado a la presentación de los resultados, los cuales ofrecen un 

análisis detallado de los objetivos e hipótesis planteados. Luego, se efectúa un análisis general 

de los descubrimientos obtenidos en el apartado de discusión. Para concluir, se presentan las 
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conclusiones y sugerencias derivadas del estudio. 

  Al concluir, se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos, donde se 

proporcionan detalles sobre la matriz de consistencia, la operacionalización de las variables 

y del instrumento, el instrumento de investigación, constancias de aplicación, datos sobre la 

fiabilidad y validez del instrumento, así como el tratamiento de los datos., así como registros 

del consentimiento informado y evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos. 

 

Las Autoras 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este estudio fue identificar la relación entre la funcionalidad familiar y la 

procrastinación académica en estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria pertenecientes a una institución 

educativa en Pichanaki durante el año 2023. Se utilizó un enfoque científico, con una investigación 

de tipo básica, de alcance correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. Para la 

recolección de la información, se emplearon dos cuestionarios: la Escala de Evaluación de 

Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III de Olson (1985), adaptada por Fernández y 

Espinoza en 2022, y la Escala de Procrastinación Académica de Busko (1998), también adaptada 

para el Perú por Del Rosario en 2022. La muestra estuvo conformada por 318 estudiantes. Los 

resultados revelaron que el 66.85% de los participantes presentó un nivel promedio de 

funcionalidad familiar, el 28.82% reflejó una funcionalidad extrema, mientras que el 4.26% se 

ubicó en un nivel bajo. En cuanto a la procrastinación académica, el 84% de los estudiantes mostró 

un nivel moderado, el 10% un nivel bajo y el 6% un nivel alto. Para la prueba de hipótesis, se 

utilizó el estadístico Rho de Spearman en un análisis bivariado, arrojando un coeficiente de 0.399, 

lo que indica una correlación baja. El valor p (0.000) fue menor al nivel de significancia (0.05), lo 

cual confirma que los resultados son estadísticamente significativos. De este modo, se rechazó la 

hipótesis nula, concluyendo que existe una correlación entre la funcionalidad familiar y la 

procrastinación académica en los estudiantes de secundaria de la institución educativa de 

Pichanaki en el año 2023. Se sugiere realizar futuras investigaciones que aborden las variables de 

este estudio, así como en otros grupos de estudiantes implementar talleres de desarrollo personal 

y gestión del tiempo, programas de mentoría y enriquecimiento, y servicios de asesoramiento 

académico para mejorar la funcionalidad. También es esencial proporcionar intervenciones 

personalizadas y apoyo psicoeducativo para aquellos con niveles bajos de funcionalidad. Para 

abordar la procrastinación académica, se sugieren talleres específicos, el uso de aplicaciones 

organizativas, reconocimiento positivo y coaching académico personalizado, junto con acceso a 

consejería y monitoreo continuo. 

 

Palabras clave: procrastinación académica, funcionalidad familiar, adaptabilidad familiar y 

cohesión familiar 
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ABSTRAC 
 

The objective of this study was to identify the relationship between family functionality and 

academic procrastination in 4th and 5th-grade high school students from an educational institution 

in Pichanaki during the year 2023. A scientific approach was used, with basic research of a 

correlational scope and a non-experimental, cross-sectional design. For data collection, two 

questionnaires were employed: the Family Cohesion and Adaptability Evaluation Scale FACES 

III by Olson (1985), adapted by Fernández and Espinoza in 2022, and the Academic 

Procrastination Scale by Busko (1998), also adapted for Peru by Del Rosario in 2022. The sample 

consisted of 318 students. The results revealed that 66.85% of the participants presented an average 

level of family functionality, 28.82% showed extreme functionality, and 4.26% were at a low level. 

Regarding academic procrastination, 84% of the students demonstrated a moderate level, 10% a 

low level, and 6% a high level. For the hypothesis test, Spearman's Rho statistic was used in a 

bivariate analysis, yielding a coefficient of 0.399, indicating a low correlation. The p-value (0.000) 

was lower than the significance level (0.05), confirming that the results were statistically 

significant. Thus, the null hypothesis was rejected, concluding that there is a correlation between 

family functionality and academic procrastination in high school students from the educational 

institution in Pichanaki in 2023. Future research is suggested to address the variables of this study, 

as well as in other groups of students to implement personal development and time management 

workshops, mentorship and enrichment programs, and academic counseling services to improve 

functionality. It is also essential to provide personalized interventions and psychoeducational 

support for those with low functionality levels. To address academic procrastination, specific 

workshops, the use of organizational apps, positive reinforcement, and personalized academic 

coaching, along with access to counseling and continuous monitoring, are recommended.. 

Keywords: academic procrastination, family functionality, family adaptability, and family cohesion 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

  La familia, con todas sus características y transformaciones a lo largo del tiempo, 

constituye una institución fundamental de nuestra sociedad (Martí, 2016). El funcionamiento de la 

familia comprende la serie de interacciones entre los integrantes del núcleo familiar, las cuales 

permiten hacer frente a las diferentes crisis que surgen en el hogar. El estudio de la funcionalidad 

familiar es de especial interés en el campo de la salud pública (Esteves et al., 2020). Este factor 

resulta fundamental para impactar en la aparición o ausencia de comportamientos de riesgoEntre 

las conductas de riesgo más comunes se incluyen el consumo de drogas, el inicio temprano de 

relaciones sexuales, los trastornos alimentarios y el abandono escolar (Jiménez et al., 2021). 

  En México se realizó una investigación donde se concluyó que las familias tienen como 

prioridades satisfacer sus necesidades básicas, dejando de lado las afectivas y de funcionalidad 

familiar (Cano et al., 2020). En el caso de Perú, se reconoce que las familias están atravesando una 

crisis desalentadora, donde los índices de violencia familiar, divorcios y maltrato infantil reflejaron 

una escasa funcionalidad familiar. 

  En Junín se realizó una investigación sobre la funcionalidad familiar en Junín, donde el 

autor llegó a la siguiente conclusión que el funcionamiento familiar no es el adecuado por lo que 

muchos de sus miembros pueden verse afectados (Hidalgo, 2020). Considerando estas variables, 

se sugiere profundizar en el estudio de la interacción entre la funcionalidad familiar y la 

procrastinación académica en estudiantes, con el fin de diseñar intervenciones que promuevan 

tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de los alumnos. 
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  Actualmente en el mundo genera una gran preocupación las graves consecuencias de 

procrastinar en el bienestar integral de los estudiantes. Este estudio se centró en la relación entre 

la funcionalidad familiar y la procrastinación académica en los estudiantes. La funcionalidad 

familiar se refiere al grado en que una familia cumple con sus roles y responsabilidades, así como 

su capacidad para proporcionar apoyo emocional y estructura a sus miembros, en tanto la 

procrastinación se define como el acto de posponer tareas importantes, lo cual puede tener efectos 

negativos en las aptitudes académicas y el estado mental de los estudiantes.  

  Para Torres y Torres (2013), los cambios sociales obligan a los individuos a definir su 

proyecto de vida para prepararse a ser protagonistas en los ámbitos personal, familiar, social y 

académico.  

  Hoy en día, ambos padres deben trabajar para cubrir muchas necesidades, lo que a menudo 

lleva a descuidar a los hijos, dejándolos solos o al cuidado de otros familiares, generando un gran 

descuido. Esto resulta en que los padres tengan poco tiempo para compartir con sus hijos, 

compensando las carencias afectivas con objetos materiales o siendo permisivos e inconsistentes.  

  Las familias influyen en el progreso de competencias académicas, sin embargo, los avances 

tecnológicos y el ritmo acelerado de la vida moderna nos presionan a priorizar ciertos aspectos que 

limitan un desarrollo integral. 

  Esto genera una mala distribución del tiempo y puede favorecer la adopción de conductas 

procrastinadoras. 

  Pickles (2017) en su investigación estudió la procrastinación con una muestra de más de 

3500 estudiantes en tres momentos distintos, con el objetivo de evaluar si la procrastinación se 

asociaba a peores resultados de salud, el cual llego a la conclusión de que procrastinar o rezagar 

para el último momento el hecho de completar una actividad asignada es una epidemia educativa 
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entre los estudiantes en particular, según sugiere el estudio. De acuerdo con sus datos, al menos la 

mitad de los estudiantes posponen sus tareas hasta el último minuto.  

  La educación secundaria es crucial para las trayectorias educativas y laborales de los 

ciudadanos, pues esta etapa a menudo define si los jóvenes continuarán con la educación superior 

(López y Tedesco, 2002). Culminar la enseñanza del nivel secundario es importante no solo porque 

permite a los jóvenes adquirir conocimientos y habilidades necesarias para vivir en un mundo 

globalizado y desenvolverse libremente y con capacidad para aprender durante toda la vida, sino 

que también los prepara para desempeñarse exitosamente en el mercado laboral y así romper los 

mecanismos que reproducen la desigualdad (Trucco, 2014). 

  Por otro lado, Mejia et al., (2023) en una investigación donde realizo un análisis de la 

procrastinación académica de diez países de Latinoamérica llego a la conclusión que los 

estudiantes de instituciones nacionales y en los primeros años de estudio tienden a procrastinar 

con mayor incidencia. De igual manera se mencionó que el 95% de la población mexicana es 

proclive a la procrastinación, indicando que el hábito de postergar tareas por falta de organización 

o cansancio afecta en mayor nivel al género masculino.  

  Los estudiantes peruanos enfrentan distintos retos, que conllevan esfuerzo, dedicación y 

responsabilidad; sin embargo, aparece la procrastinación académica como un problema recurrente.  

  En Perú, aproximadamente el 25% de la población está compuesta por jóvenes de entre 15 

y 29 años. Esta franja etaria representa un cuarto de los habitantes del país. Asimismo, la 

adolescencia es un período crucial en el desarrollo humano que requiere una atención más 

minuciosa y un análisis exhaustivo. De ahí que, por sus características y procesos propios, implica 

renovar políticas de educación, puesto que los adolescentes afrontan una serie de retos al iniciar o 

finalizar su etapa escolar, lo cual conlleva esfuerzo, dedicación y responsabilidad en el 
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cumplimiento de sus actividades; siendo entonces la procrastinación académica, un problema 

recurrente en los estudiantes, que se caracteriza por la predisposición a retrasar una actividad o 

tarea. Por consiguiente, se han experimentado ciertas situaciones de estrés y ansiedad, debido a la 

presentación de los trabajos en el límite de fecha, siendo muchas veces por la poca gestión y 

administración del tiempo (Balkis, 2013). 

  Ariely (2013) considera que la procrastinación tiene efectos negativos a corto, medio y 

largo plazo, no solo para las familias, sino también para la sociedad en su conjunto. En la población 

del distrito de Pichanaki en una institución educativa se analizó el nivel de procrastinación en la 

población estudiantil teniendo como resultado un alto índice. 

  Basurdo (2022) menciona en su investigación, enfocado en alumnos que al analizar  

algunos indicadores de la procrastinación académica, se observó la aversión a las tareas, donde los 

estudiantes entregan sus trabajos fuera de tiempo o en algunos casos sus tareas tienen muchas 

deficiencias y también se observó una cierta incompetencia personal, donde los estudiantes pese a 

tener recursos como libros, folletos e información que provee los docentes, se auto mencionan 

incapaces de realizar sus actividades los alumnos, sino también para las familias y la sociedad en 

su conjunto.   

1.2 Delimitación del problema 

1.2.1 Delimitación espacial 

  "Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionó la Institución Educativa Santiago 

Antúnez de Mayolo, una institución reconocida en la región por su enfoque en la educación 

secundaria. Esta se encuentra ubicada en el departamento de Junín, específicamente en la provincia 

de Chanchamayo y en el distrito de Pichanaki, un área caracterizada por su diversidad cultural y 

un entorno rural que presenta retos particulares para el desarrollo académico de los estudiantes. 
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1.2.2. Delimitación temporal 

  La investigación se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre los meses de 

noviembre de 2023 y marzo de 2024. La recolección de los datos fue realizada de manera 

presencial, respetando rigurosamente los protocolos establecidos de bioseguridad, considerando la 

situación sanitaria. Este estudio corresponde a un diseño de investigación de tipo transversal, 

caracterizado por la obtención de datos en un único punto temporal. 

1.2.3. Delimitación teórica 

  En esta investigación, se indagó la relación existente entre la funcionalidad familiar y la 

procrastinación académica en los estudiantes. Para la primera variable, se tomó como base la 

definición de Olson (1985), quien indica que la funcionalidad familiar se refiere a los 

comportamientos adoptados por los miembros dentro de una familia. Esta variable se estudió a 

través de dos dimensiones: la cohesión, que involucra tanto el vínculo emocional como la 

autonomía individual de cada miembro en el entorno familiar, y la adaptabilidad, que alude a la 

capacidad para ajustar la estructura y organización familiar en función de las circunstancias. En 

cuanto a la procrastinación, se empleó el instrumento de Busko (1998, citado por Álvarez en 2010), 

el cual define esta conducta como la tendencia a aplazar o posponer tareas, considerando dos 

dimensiones principales: la autorregulación y el aplazamiento de actividades. 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1  Problema General 

¿Qué relación existe entre la funcionalidad familiar y la procrastinación académica en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki - 2023? 
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1.3.2  Problemas específicos 

• ¿Qué relación existe entre funcionalidad familiar y la dimensión autorregulación en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki – 2023? 

• ¿Qué relación existe entre funcionalidad familiar y la dimensión postergación de 

actividades en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de 

Pichanaki -2023? 

1.4  Justificación 

1.4.1  Social 

Desde una perspectiva social, esta investigación permitió expandir el conocimiento sobre 

la relación existente entre la funcionalidad familiar y la procrastinación académica en estudiantes 

de una institución educativa pública situada en la región selvática central de Pichanaki.   

Una familia que funciona de manera adecuada promueve en sus miembros el desarrollo 

integral de sus capacidades, habilidades y competencias. Sin embargo, convivir en un ambiente 

familiar disfuncional puede ocasionar diversos problemas de salud entre los miembros de la 

familia, constituyéndose en un factor de riesgo significativo. 

En la actualidad, muchos estudiantes tienden a posponer sus responsabilidades y tareas, 

dedicando su tiempo a actividades recreativas, redes sociales, interacción con amigos o trabajos 

en el campo, dejando de lado sus obligaciones académicas.  

1.4.2 Teórica 

La importancia de esta investigación radica en su propósito de aportar al conocimiento 

sobre las variables asociadas al funcionamiento familiar y la procrastinación académica en 

estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria de una Institución Educativa en Pichanaki – 2023. Los 

resultados obtenidos permitieron planificar actividades investigativas con la población analizada, 
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y esta información podría ser de utilidad para profesionales de la salud o especialistas interesados 

en mejorar los aspectos emocionales y cognitivos de los estudiantes. 

Del mismo modo, se optó por expandir el análisis de ambas variables dentro del mismo 

contexto, incorporando los aspectos duales en jóvenes que forman parte de un entorno particular. 

Los resultados estadísticos obtenidos permitieron proponer diversas estrategias orientadas a 

optimizar ambas variables en los estudiantes, con el objetivo de fortalecer su desempeño 

académico y bienestar emocional a largo plazo, a través de intervenciones más personalizadas y 

efectivas. 

1.4.3 Metodológica   

  Los objetivos de esta investigación están claramente definidos. Además, el desarrollo de la 

investigación se guió por un enfoque cuantitativo, el cual implicó el uso del método científico para 

analizar las variables. El propósito fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki en el año 2023. En cuanto a la naturaleza de la investigación, se encuadra 

dentro de la investigación básica, con un enfoque correlacional y un diseño no experimental de 

tipo transversal, ya que no implica la manipulación de variables. Asimismo, se empleó la técnica 

de encuesta, utilizando un cuestionario como instrumento para la recolección de datos, el cual fue 

validado por expertos.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

• Determinar qué relación existe entre funcionalidad familiar y procrastinación académica 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki - 

2023 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

• Conocer la relación entre funcionalidad familiar y la dimensión autorregulación en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki – 2023 

• Conocer la relación entre funcionalidad familiar y la dimensión postergación de 

actividades en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de 

Pichanaki – 2023 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 Díaz y Castro (2022) en su estudio titulado 'Funcionalidad Familiar y su Impacto en el 

Intento Suicida en Adolescentes Indígenas', llevado a cabo en Ambato, Ecuador, tuvo como 

objetivo principal examinar la dinámica familiar y su relación con los intentos suicidas en 

adolescentes de la parroquia Benítez. Se utilizó un diseño de investigación no experimental de 

tipo descriptivo observacional transversal, con un enfoque cuantitativo. La población del estudio 

estuvo conformada por 68 adolescentes, con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. La 

muestra se seleccionó de manera proporcional, y del total, 34 (50%) fueron mujeres y 34 (50%) 

hombres, de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos y al tipo de selección intencional o 

no aleatoria. Los hallazgos muestran que uno de los factores de riesgo que pudo influir en la 

funcionalidad familiar es el alcoholismo de los papas en un 70.5%, los cuales crean pensamientos 

suicidas el 44.1%. En relación al género las mujeres presentaron mayor intencionalidad suicida 

en un 33.8% que los adolescentes varones. En conclusión, en la parroquia Benítez viven en 

hogares disfuncionales y que se relaciona con el riesgo de intento suicida en un 70.5%, siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas, considerando como factores el consumo de 

alcohol por parte de los padres y el nivel socioeconómico. 

 Piña (2021), en su investigación titulada 'Procrastinación académica, perfeccionismo y 

autoeficacia académica en estudiantes del C. U. UAEM Atlacomulco – México', tuvo como 

objetivo principal identificar la relación entre la procrastinación académica, el perfeccionismo y 

la autoeficacia académica de los estudiantes universitarios del CU UAEM Atlacomulco. Para 
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llevar a cabo este estudio, se utilizó un diseño no experimental y transversal con un enfoque 

correlacional. La muestra estuvo compuesta por 92 estudiantes, de los cuales 57 eran mujeres y 

35 hombres, con edades entre 17 y 25 años. Los instrumentos empleados incluyeron la Escala de 

Evaluación de la Procrastinación para Estudiantes, elaborada por Salomon y Rothblum (1984); 

la Escala Multidimensional de Perfeccionismo, desarrollada por Frost, Marten, Lahart y 

Rosenblate (1990); y el Cuestionario de Autoeficacia Académica General, diseñado por Torres 

(2007). Los resultados revelaron una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la 

procrastinación académica y el perfeccionismo, donde los estudiantes con mayores niveles de 

procrastinación también tendían a presentar más rasgos perfeccionistas. Asimismo, se encontró 

una relación significativa entre la autoeficacia académica y las dimensiones del perfeccionismo 

relacionadas con las exigencias personales y la organización. Esto sugiere que los estudiantes con 

altos niveles de autoeficacia académica son más propensos a mostrar exigencias personales 

elevadas y una mejor organización académica. Sin embargo, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre la procrastinación académica y la autoeficacia académica. 

  

Núñez-Ariza et al. (2020) llevaron a cabo un estudio titulado 'Ideación suicida y funcionalidad 

familiar en adolescentes del Caribe colombiano'. Esta investigación, realizada en la Universidad 

Simón Bolívar, Colombia, tuvo como objetivo principal describir y analizar la relación entre la 

ideación suicida y la funcionalidad familiar en adolescentes de dicha región. El estudio fue de 

carácter descriptivo correlacional, no experimental y de tipo transversal. La muestra estuvo 

compuesta por 435 adolescentes, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 12 y 17 

años, provenientes de instituciones educativas tanto públicas como privadas en el Departamento 

del Atlántico. Se utilizaron la escala de ideación suicida (CES-D-IS) y la escala de funcionalidad 
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familiar (APGAR familiar) para la recolección de datos. Los resultados indicaron que la ideación 

suicida fue más frecuente en los hombres, con un 30.9% y 30.3% de los casos correspondientes 

al género masculino. La frecuencia de ideación suicida en la muestra total fue de 250 (57.47%). 

También se identificó una correlación significativa entre la disfunción familiar y el riesgo de 

ideación suicida (P < 0.01). Se concluyó que la disfunción familiar aumenta la probabilidad de 

ideación suicida, y el rol de la familia fue analizado tanto como factor protector como posible 

riesgo en la predisposición de los jóvenes hacia el suicidio. 

 Escobar y Corzo (2018) en su estudio titulado 'Procrastinación académica, autorregulación 

del aprendizaje y ansiedad en estudiantes de nuevo ingreso a comunidades universitarias', 

realizado en Bogotá, Colombia, tuvo como objetivo investigar la relación entre la procrastinación 

académica, la autorregulación del aprendizaje y la ansiedad en estudiantes que recién ingresaban 

a instituciones educativas. La población estudiada estuvo conformada por 407 estudiantes. Para 

la recolección de datos, se emplearon la Escala de Evaluación de la Procrastinación Académica, 

el Instrumento de Autorregulación para el Aprendizaje (SRLI) y el Cuestionario de Ansiedad 

Estado-Rasgo STAI. Los hallazgos indican una alta prevalencia de procrastinación en este grupo, 

destacando que entre el 80% y el 95% de los estudiantes manifiestan conductas dilatorias en algún 

momento; el 75% se identifica como procrastinador y el 50% pospone continuamente sus estudios 

(Rodríguez y Clariana, 2017). Además, estudios realizados en Lima Metropolitana (Marquina 

Luján, 2016) muestran que el 37.7% de los estudiantes realizan sus tareas fuera del tiempo 

previsto.  

 Reyes (2018) en su investigación titulada 'La relación entre la procrastinación en el nivel 

superior y la autoeficacia en estudiantes de una universidad pública', realizada en México, tuvo 

como objetivo principal analizar la relación entre la procrastinación académica y la percepción 
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de autoeficacia académica. La muestra estuvo compuesta por 280 estudiantes de psicología, de 

ambos géneros, con edades comprendidas entre los 18 y 23 años. El estudio fue de tipo 

experimental, con un diseño transversal y correlacional. Los instrumentos utilizados incluyeron 

el Inventario de Expectativas de Autoeficacia Académica (IEAA) de Barraza y la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA) de Busko. Los resultados indicaron que, mediante la 

correlación de Pearson, no se evidenció una relación significativa entre ambas variables. Además, 

el nivel medio de autoeficacia fue del 51.80%, seguido por un nivel alto con el 47.50%, y solo el 

0.70% mostró un nivel bajo. Del mismo modo, el nivel promedio de procrastinación fue del 

62.50%, seguido de un nivel bajo con el 37.50%, sin encontrar niveles altos. 

2.1.2  Antecedentes Nacionales 

 Fernandez y Villodas (2023) en su estudio titulado 'Funcionalidad familiar y 

procrastinación académica en estudiantes de 4.º de secundaria de la Institución Educativa 

Nacional José Olaya Balandra, Callao 2023', tuvo como objetivo analizar la relación entre la 

funcionalidad familiar y la procrastinación académica en adolescentes. Esta investigación, que 

adoptó un enfoque cuantitativo y correlacional, utilizó un diseño no experimental y transversal. 

Se aplicó un cuestionario tipo Likert, validado por expertos, a 53 estudiantes de cuarto año de 

secundaria de la institución mencionada. Los resultados, evaluados a través del coeficiente de 

correlación de Spearman, mostraron una correlación moderada entre la funcionalidad familiar y 

la procrastinación académica. Se observó que el 60.4% de los estudiantes experimentan algún 

grado de disfunción familiar, mientras que el 39.6% cuenta con una dinámica familiar positiva. 

Además, el 71.7% mostró niveles elevados de procrastinación académica, lo que indica una 

relación entre estas dos variables. Este estudio contribuye a una mejor comprensión de la 

interacción entre el entorno familiar y la procrastinación académica en adolescentes, 
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proporcionando valiosa información para intervenciones educativas y familiares. 

 Arévalo et al. (2022), en su investigación titulada 'Relación entre Funcionalidad Familiar 

y Procrastinación Académica en Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Pública 

Guillermo Billinghurst - Puerto Maldonado, 2022', tuvo como objetivo principal analizar la 

relación entre las variables mencionadas. Empleando una metodología cuantitativa y 

correlacional, con un diseño no experimental, se aplicaron la Escala de Funcionalidad Familiar 

(FACE IV) y la Escala de Procrastinación de Tuckman, ambas adaptadas al contexto peruano, a 

una muestra de 234 estudiantes de secundaria. Los resultados indicaron que el 59.8% de los 

participantes presentó un nivel moderado de funcionalidad familiar, mientras que el 38.0% 

reportó una funcionalidad familiar alta. En cuanto a la procrastinación académica, el 61.18% 

mostró un nivel medio, y el 26.90% evidenció un nivel alto. En conclusión, se identificó una 

relación inversa significativa (r=-0.279; p=0.000) entre la cohesión familiar y la procrastinación 

académica en los estudiantes de la Institución Educativa Pública Guillermo Billinghurst en Puerto 

Maldonado, en 2022. 

  Torres (2022), en su investigación titulada 'Procrastinación y ansiedad en los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Tumbes durante la COVID-19, 2021', tuvo como objetivo analizar 

la relación entre la procrastinación y la ansiedad en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Tumbes durante la pandemia del COVID-19 en 2021. La investigación se basó en un enfoque 

cuantitativo, descriptivo, no experimental y exhaustivo. La población total incluyó a 4625 

estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes, de los cuales se seleccionó una 

muestra de 329 alumnos que cumplían con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos, 

se utilizaron la Escala de Procrastinación Académica (EPA) y la Escala de Autoevaluación de 

Ansiedad de Zung. Los hallazgos revelaron una correlación significativa entre la procrastinación 
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y la ansiedad. Se observó que el 36.8% de los estudiantes procrastinaba con regularidad, mientras 

que el 47.4% mostró niveles moderados de ansiedad. También se identificó una relación entre los 

niveles de autorregulación del aprendizaje y la ansiedad, evidenciando un retraso en las 

actividades. Los resultados sugieren que aquellos estudiantes con mayores niveles de 

procrastinación tienden a experimentar más ansiedad. 

 Delgado (2021), en su investigación titulada 'Funcionalidad familiar y dependencia al 

móvil en estudiantes de psicología de una universidad pública de Lima Metropolitana, 2020', tuvo 

como objetivo investigar la relación entre la funcionalidad familiar y la dependencia al uso del 

móvil en estudiantes de psicología de una universidad pública de Lima Metropolitana. El estudio 

fue de naturaleza correlacional básica, con un diseño no experimental y transversal. La muestra 

estuvo compuesta por 153 estudiantes universitarios que cursaban el quinto y sexto año de la 

carrera de psicología, con edades entre 19 y 24 años, de ambos sexos, seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico e intencional. Para la recolección de datos, se utilizaron la Escala de 

Funcionalidad Familiar FACES-III, creada por Olson, Portier y Lavee en 1985, y el Test de 

Dependencia al Móvil (TDM), desarrollado por Mariano Chóliz en 2010. Los resultados 

indicaron una relación significativa (p<0.05) entre la funcionalidad familiar, específicamente en 

términos de flexibilidad y cohesión, y la dependencia al móvil en los participantes. 

  Sotomayor (2020), en su estudio titulado 'Funcionalidad familiar y procrastinación 

académica en estudiantes de psicología de la Universidad Privada de Tacna, 2020', tuvo como 

objetivo principal identificar la relación entre la funcionalidad familiar y la procrastinación 

académica en estudiantes de la carrera de psicología de dicha universidad. Se utilizó un enfoque 

de investigación básico y correlacional, con un diseño no experimental para examinar la 

asociación entre ambas variables. La muestra incluyó a 40 participantes, con edades 
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comprendidas entre los 17 y 48 años, de ambos sexos, quienes cursaban entre el primer y el sexto 

ciclo académico durante el semestre 2020-II. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) de Olson et al. (1985) para evaluar la 

funcionalidad familiar y el Cuestionario de Procrastinación Académica (EPA) de Deborah Amy 

y Busko. Los resultados mostraron una relación significativa entre la funcionalidad familiar y la 

procrastinación académica en los estudiantes de psicología de la Universidad Privada de Tacna 

(r=-0.315). Además, se observó que el 57.85% de los estudiantes presentaban un nivel de 

funcionalidad familiar balanceado, mientras que el 61.18% mostró un nivel medio de 

procrastinación académica. 

  Pinedo (2020), en su estudio titulado “Funcionalidad familiar en la procrastinación 

académica en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Pisac, 

2020”, tuvo como objetivo principal analizar la influencia de la funcionalidad familiar en la 

procrastinación académica de estudiantes de nivel secundario de una institución educativa en el 

distrito de Pisac. Se empleó un diseño de investigación no experimental de corte transversal y un 

método hipotético-deductivo con enfoque explicativo. La población del estudio estuvo 

conformada por estudiantes de secundaria de la I.E. 50179 Tahuantinsuyo de Pisac, con una 

muestra de 194 alumnos. Como resultado, se obtuvo que el valor crítico fue de 0.824, mayor al 

nivel de significancia de 0.05, con un valor de p (0.047) y un valor crítico de (16), lo que resultó 

en la aceptación de la hipótesis nula, indicando que la funcionalidad familiar rígida no tiene un 

impacto significativo en la procrastinación académica de los estudiantes. En conclusión, se 

determinó que la funcionalidad familiar no afecta de manera significativa la procrastinación 

académica en los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Pisac. 

Además, las dimensiones de cohesión y adaptabilidad de la funcionalidad familiar no mostraron 
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influencias significativas.  

2.1.3  Antecedentes locales 

Espinoza y Flores (2023), en su estudio titulado “Funcionalidad familiar y procrastinación 

académica en estudiantes de Psicología de una universidad privada en Huancayo, 2021”, tuvo 

como propósito analizar la relación entre la funcionalidad familiar y la procrastinación académica 

en estudiantes de psicología de una institución universitaria privada en Huancayo durante el 2023. 

Se empleó un diseño no experimental y correlacional, bajo un enfoque transversal. La muestra 

inicial, formada por 305 estudiantes, se amplió a 450 para mejorar la representatividad de los 

datos obtenidos, utilizando instrumentos como la versión adaptada de la Escala de Reusche-

FACES III y la Escala de Procrastinación Académica de Ann (1998), ajustada por Domínguez 

(2016). Los resultados mostraron una correlación significativa (p = 0.000), lo que respalda la 

hipótesis que plantea una relación entre la funcionalidad familiar y la procrastinación académica, 

con un valor de r de 0.643, lo que sugiere una fuerte correlación positiva. Este estudio proporcionó 

información valiosa sobre el impacto de la funcionalidad familiar en los patrones de 

procrastinación académica de los estudiantes de psicología, contribuyendo con perspectivas útiles 

para intervenciones tanto educativas como familiares. 

 Flores y Huamani (2021), en su estudio titulado “Procrastinación académica y bienestar 

psicológico en estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Huancavelica – 2020”, 

tuvo como objetivo principal determinar la relación significativa entre la procrastinación 

académica y el bienestar psicológico (BP) en estudiantes de economía de la Universidad Nacional 

de Huancavelica. La investigación fue de tipo básico, con un enfoque descriptivo y un diseño 

correlacional. La muestra estuvo compuesta por 148 estudiantes de los ciclos impares (I, III, V, 

VII y IX) de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Huancavelica, matriculados 
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en el ciclo académico 2020-II, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional. Se utilizaron el Cuestionario de Procrastinación Académica (EPA) de Domínguez 

(2014) y el Cuestionario de Bienestar Psicológico para adultos (BIEPS-A) de Casullo (2002). Los 

resultados indicaron que existía una relación significativa entre la procrastinación académica y el 

bienestar psicológico, con un valor de p < 0.05, lo que respalda la hipótesis planteada. 

 Amorín y Muñoz (2021), en su estudio titulado “Funcionalidad familiar y violencia escolar 

en adolescentes de 4.º y 5.º de secundaria de una Institución Educativa Emblemática de 

Huancayo, 2020”, tuvo como objetivo principal identificar la relación entre la funcionalidad 

familiar y la violencia escolar en adolescentes. La investigación fue de tipo cuantitativo, con un 

diseño correlacional. La muestra estuvo formada por 130 estudiantes de 4.º y 5.º grado de 

secundaria. Para la recolección de datos, se utilizaron la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar (FACES III) de Olson, Portner y Lavee (1985) y la Escala de Violencia Escolar 

desarrollada por Nicholas Emler y Stephen Reicher (1995). Los resultados indicaron que existía 

una correlación significativa entre la funcionalidad familiar y sus diversas dimensiones con la 

violencia escolar. Además, se observó que un nivel moderado de funcionalidad familiar estaba 

asociado con bajos niveles de violencia escolar. 

 Hinojosa (2021), en su estudio titulado 'Relación entre funcionalidad familiar y 

resiliencia en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Integral en 

Chanchamayo, 2019', tuvo como objetivo analizar la relación entre la funcionalidad familiar y la 

resiliencia en los estudiantes. La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque descriptivo y 

un diseño correlacional. La población del estudio incluyó a todos los estudiantes de la Institución 

Educativa, equivalente a 116 hombres y mujeres, de los cuales se seleccionó una muestra 

probabilística de 81 estudiantes. Para la recolección de datos, se utilizó la encuesta como técnica, 
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aplicándose la Escala de Funcionalidad Familiar de Olson y la Escala de Resiliencia de Connor y 

Davidson. La hipótesis fue contrastada mediante el Rho de Spearman, mostrando que los datos 

presentaban un comportamiento normal. Los resultados, con un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.261, indicaron que existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar 

y la resiliencia. 

 Ccochachi (2019), en su investigación titulada “Funcionalidad familiar y conductas 

antisociales en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de una Institución Educativa de 

Huancayo, 2019”, tuvo como objetivo principal analizar la relación entre la funcionalidad familiar 

y las conductas antisociales en estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria de una 

institución educativa en Huancayo. Se utilizó el método científico, con un enfoque descriptivo y 

básico. La investigación se desarrolló bajo un nivel descriptivo y correlacional. El diseño del 

estudio fue no experimental, transversal y correlacional, trabajando con una muestra de 157 

estudiantes, tanto hombres como mujeres, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 

intencional. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de encuesta, utilizando como 

instrumentos el Test de Cohesión y Adaptabilidad Familiar de Olson (1981) y el Cuestionario de 

Conductas Antisociales basado en Alvarez, Bustios y Quispealaya (2013). Los resultados 

indicaron que los estudiantes con una funcionalidad familiar intermedia presentaban niveles muy 

bajos de conductas antisociales. 

2.2 Bases Teóricas o Científicas 

La funcionalidad familiar hace referencia a cómo se gestionan las relaciones emocionales 

entre los miembros de la familia y cómo se adapta la estructura familiar ante los retos que se 

presentan. Se compone de dos elementos fundamentales: la cohesión, que simboliza el vínculo 

entre los integrantes de la familia, y la adaptabilidad, que refleja la habilidad de la familia para 
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ajustarse a los cambios y superar las dificultades. Estas dimensiones operan en tres niveles: 

equilibrado, intermedio y extremo, cada uno con características y manifestaciones particulares. 

2.2.1 Funcionalidad familiar  

Definición: 

El término "familia" deriva del latín "familiae" y describe un grupo social compuesto por 

individuos, incluidos servidores y esclavos, que conviven y comparten recursos en un mismo 

espacio, bajo la autoridad y supervisión de una figura de autoridad o líder designado. (Oliva y 

Villa, 2014).  

 Ruíz (2014) indica que el funcionamiento familiar abarca una amplia gama de atributos 

que definen a la familia como un sistema complejo, delineando las pautas regulares de su 

comportamiento tanto dentro de su entorno como en las interacciones entre sus miembros. Este 

análisis implica la evaluación de cómo las acciones y relaciones familiares se alinean con sus 

propias normas y expectativas. Además, se destaca que el funcionamiento familiar se refleja en 

los procesos de cambio dentro de su estructura, los cuales están destinados a facilitar y fomentar 

la adaptación de la familia a las diversas circunstancias y desafíos que enfrenta. 

Rodrigo y Palacios (2002) generan una definición clásica de familia, refiriendose a un 

conjunto de individuos que no solo comparten aspectos materiales de su existencia, sino que 

también cultivan vínculos emocionales, proximidad y una interdependencia significativa entre sí. 

El Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021 (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables [MIMP], s.f.) presenta a las familias peruanas como una entidad 

profundamente ligada a la naturaleza humana, con un carácter que evoluciona de manera 

constante. Estas familias están compuestas por individuos unidos por lazos de sangre, matrimonio 

o adopción, conformando una unidad social que se comunica y colabora según su propia 
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estructura, Con el propósito de atender las necesidades básicas, sociales y económicas de cada 

uno de sus miembros, estas familias muestran una variedad de características distintivas, que 

incluyen: 

Plurales. Se hace alusión a una amplia variedad de elementos tanto personales como 

estructurales que influyen en la configuración familiar. Entre estos, se encuentran las familias 

nucleares, compuestas por padres e hijos como unidad básica; las familias extendidas, que 

incluyen miembros adicionales como tíos, abuelos y otros parientes cercanos junto con la familia 

nuclear; y las familias compuestas, las cuales se caracterizan por la unión de múltiples familias 

nucleares, a menudo como resultado de divorcios u otras circunstancias. Estas son solo algunas 

de las configuraciones familiares que existen. 

Históricas. Considerando que la familia es una institución primigenia que precede al 

establecimiento del estado y, a pesar de experimentar cambios a lo largo del tiempo, ha mantenido 

su noción de funcionalidad como pilar fundamental de la sociedad. 

Funcionales. Hace mención a las diversas funciones desempeñadas por la familia, ya que 

sirve como el ámbito primordial donde se transmiten valores y principios democráticos, sentando 

así los cimientos para una convivencia armoniosa y contribuyendo además a la estabilidad y buen 

funcionamiento del sistema social en su conjunto. 

2.2.1.1 Tipología de la familia: 

  De acuerdo con Minuchin (2003), la estructura familiar abarca el conjunto de normas 

operativas que se establecen a través de patrones transaccionales, los cuales regulan el 

comportamiento de sus miembros. Dentro de esta estructura, se distinguen dos sistemas de control: 

el primero, de naturaleza general, hace referencia a las normas y jerarquías de poder que rigen las 

interacciones dentro de la familia, como la autoridad parental sobre los hijos; el segundo, de índole 
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idiosincrásica, se basa en las expectativas individuales de cada miembro en relación con sus roles 

y responsabilidades, lo que puede generar sentimientos de culpabilidad en caso de desequilibrios 

en estas funciones. Sin embargo, la característica primordial de una estructura familiar saludable 

es su capacidad de adaptabilidad, es decir, su habilidad para modificar su configuración de diversas 

maneras con el fin de garantizar un funcionamiento familiar óptimo. Además, el autor afirmó que 

una familia bien equilibrada presenta tres componentes fundamentales:  

a) La configuración de la estructura familiar se caracteriza por ser un sistema que está receptivo y 

abierto a la posibilidad de cambios y transformaciones. 

b) A lo largo de su ciclo vital, la familia experimenta diversas etapas que demandan ajustes y 

reorganizaciones continuas para adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos que surgen. 

c) La familia demuestra su capacidad de adaptación ante una variedad de circunstancias, 

garantizando la continuidad y fomentando el progreso social de cada uno de sus miembros a lo 

largo del tiempo. 

  En el seno de toda familia, emergen subsistemas que muestran variados niveles de 

autoridad, siendo esencial establecer límites definidos entre estos para asegurar la funcionalidad y 

armonía familiar, Minuchin (2003) plantea tres subsistemas principales dentro de la estructura 

familiar: 

  Subsistema Conyugal. Este proceso involucra la unión de dos personas con la intención 

de crear una familia. Para garantizar el adecuado funcionamiento de este subsistema, es crucial la 

presencia y la interacción de dos elementos clave: la capacidad de adaptación, que se refleja en la 

habilidad para establecer y ajustar roles y responsabilidades dentro de la relación, evitando 

estereotipos preestablecidos y aceptando plenamente a la pareja en su conjunto. De igual manera, 

respecto a la complementariedad, ambos miembros de la relación deben estar dispuestos a ceder 
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parte de su individualidad con el fin de alcanzar un acuerdo mutuo en el proceso de toma de 

decisiones y experimentar una verdadera integración dentro de este subsistema de la relación. 

También es fundamental definir límites claros que mantengan el respeto por la jerarquía dentro del 

sistema familiar y protejan a sus miembros de las exigencias y presiones provenientes de otros 

subsistemas. Estos límites deben ser claros para evitar el aislamiento, pero no tan estrictos que 

generen desconexión ni demasiado flexibles como para permitir la imposición de otros sistemas 

sobre el propio. 

  Subsistema Parental. La relación entre padres e hijos resalta la crucial importancia de 

establecer límites claros y bien definidos, que faciliten la inclusión del hijo en el subsistema de 

pareja, al mismo tiempo que se le restringe en otros aspectos de la convivencia familiar. El 

subsistema parental debe demostrar habilidad para ajustarse a las diversas etapas del desarrollo del 

niño, dado que conforme este crece, las demandas hacia los padres aumentan en complejidad. En 

consecuencia, es responsabilidad de los padres proporcionar orientación y establecer límites 

definidos de manera adecuada. 

  Subsistema Fraterno. La dinámica entre hermanos representa un subsistema crucial donde 

los niños desarrollan habilidades sociales esenciales, tales como la comunicación efectiva con sus 

coetáneos, la internalización de valores compartidos, el aprendizaje de la competencia y la 

negociación, la capacidad para establecer amistades y la oportunidad de exhibir y mejorar sus 

habilidades al interactuar con otros niños más allá del círculo familiar.  

  Estas interacciones, al ser una fuente de enriquecimiento experiencial, proporcionan a los 

niños una sólida plataforma para entablar relaciones con otros entornos sociales. No obstante, la 

carencia de estas interacciones puede conllevar desafíos en la habilidad para socializar con grupos 

externos al núcleo familiar. En el caso de los hijos únicos, se observa una tendencia hacia 
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dificultades en el ámbito de compartir, cooperar y desarrollar autonomía, además de una rápida 

adaptación a la madurez. Por lo tanto, resulta imperativo establecer límites claros y coherentes, 

que no obstruyan sus intereses individuales. 

  Yesca (2015) en su estudio, el investigador realizo una clasificación de familias basada en 

los vínculos que las conforman. 

  Vínculo Sanguíneo. Se hace referencia a individuos que cohabitan bajo el mismo techo y 

comparten lazos de parentesco biológico, con padres y hijos que comparten material genético. Su 

objetivo principal es preservar y transmitir sus tradiciones y patrimonio genético, representando 

así una estructura familiar que guarda gran similitud con la de una familia nuclear tradicional. 

  Vínculo de Parentesco. Se refiere a personas que eligen convivir juntas, aunque no 

compartan vínculos genéticos y asumir responsabilidades mutuas, garantizando el bienestar y 

satisfaciendo las necesidades de todos sus miembros. Esta dinámica se distingue por la inclusión 

de personas externas a la unidad genética tradicional, así como por la adopción de diversas 

estructuras organizativas, lo que la asemeja a una configuración familiar extendida. 

 Vínculos Afectivos y Afecto. Se destaca la capacidad que tienen las personas para escoger 

con quién desean convivir, formar lazos afectivos y contribuir activamente al desarrollo de la 

estructura familiar actual. En este contexto, la lealtad y la confianza que se establecen entre los 

miembros se consolidan como pilares esenciales dentro de este modelo de familia. 

  En este sentido, Del Valle (2008), citado por Morán (2016), hace referencia a diversas 

categorías de estructuras familiares, entre las cuales se incluyen: 

  La Familia Nuclear. Se refiere a una estructura formada por progenitores y descendientes, 

quienes pueden compartir vínculos biológicos o haber sido adoptados. De acuerdo con Linton 

(1998, citado por García-Méndez et al., 2015), este tipo de familia se distingue por los fuertes 
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vínculos emocionales que la unen, además de una organización efectiva, siendo descrita como una, 

además de una organización efectiva, siendo descrita como una unidad íntimamente cohesionada. 

  La Familia Extensa. Se hace referencia a la cohabitación de múltiples unidades familiares 

nucleares que comparten un lazo de parentesco común, abarcando varias generaciones en su 

estructura, Esteinou (1999) se refiere a una de estructura familiar, que se destaca por la relevancia 

de la distribución de responsabilidades y la colaboración financiera como medios para brindar 

apoyo a todos los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, al cambiar de roles y funciones, 

surgen a menudo desafíos en la organización, lo que dificulta la identificación clara de una figura 

de liderazgo dentro de la unidad familiar, generando confusión entre los miembros, 

particularmente entre los más jóvenes. 

  La Familia Monoparental. Esta tipología se caracteriza por la presencia de hijos 

conviviendo con uno de sus progenitores, ya sea por fallecimiento del otro progenitor o por la 

separación de la pareja. Asimismo, esta situación puede surgir por decisión individual de una 

persona que asume la responsabilidad de criar a un hijo sin el apoyo o la compañía de una pareja, 

entre otras circunstancias. Históricamente, las familias monoparentales, especialmente aquellas 

surgidas de divorcios, han enfrentado juicios sociales que a menudo las comparan 

desfavorablemente con las familias nucleares, sugiriendo que los hijos podrían experimentar 

dificultades conductuales como el embarazo en la adolescencia o la dependencia de sustancias. No 

obstante, la influencia de dichos factores en el desarrollo de los hijos depende en gran medida de 

la dinámica particular de cada familia (Jociles et al., 2008). 

  La Familia Homoparental. Este término hace referencia a la unión de dos individuos del 

mismo género que deciden formar una familia, siendo común que opten por la adopción para 

convertirse en padres. Aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido 
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legalmente en ciertos países, su aceptación sigue siendo objeto de debate en Perú, y la eventual 

aprobación de esta medida contribuiría significativamente a disminuir la brecha de discriminación 

y desigualdad a la que se enfrentan estas familias (Ríos, 2020). 

  La Familia Reconstituida. Estas estructuras familiares se componen de la unión de 

personas que, tras haber tenido hijos en relaciones anteriores y haberse separado de sus parejas 

originales, aspiran a iniciar una nueva relación amorosa, sin que sea relevante si la nueva pareja 

tiene o no hijos. Mazzeo (2008), citado por García-Méndez et al. (2015), señala que este tipo de 

familia surge principalmente debido a la separación de los padres, aunque en el pasado también 

podía darse por el fallecimiento de uno de los progenitores. Anderson y Sabetilli (2011) destacan 

cinco diferencias entre la familia reconstituida y la nuclear: 

a) Las familias reconstituidas han pasado por diferentes tipos de pérdidas emocionales y 

estructurales que han afectado su dinámica a lo largo de su historia. 

b) Dentro de las familias reconstituidas, es necesario realizar una reorganización de las normas y 

roles establecidos. 

c) El vínculo entre padres e hijos puede afectar tanto la proximidad emocional como la privacidad 

dentro del núcleo familiar 

d) Los padres ejercen una influencia significativa en el comportamiento de sus hijos, lo que subraya 

la importancia de establecer horarios definidos para la convivencia con ellos, con el fin de fomentar 

una relación saludable y equilibrada. 

e) Dado que los hijos residen en dos hogares familiares distintos, es imperativo alcanzar un 

consenso en cuanto a las reglas y expectativas de convivencia, con el objetivo de facilitar una 

transición fluida y armoniosa para los niños en esta situación. 

  La Familia en Cohabitación. Se hace referencia a la cohabitación de parejas no casadas, 
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ya sea con o sin hijos, siendo esta configuración familiar más comúnmente observada entre 

personas jóvenes, Vespa (2012) señala que este tipo de relación se distingue por la creación de 

normas y responsabilidades que se ajustan a las necesidades y preferencias específicas de la pareja., 

sin estar obligados a adherirse a roles convencionales basados en creencias religiosas o en una 

dependencia económica mutua. 

2.2.1.2 Funciones de la Familia  
 

  Según el Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021 (MIMP, s.f.), 

menciona que, dentro del marco de las interacciones familiares en el país peruano, es posible 

identificar una variedad de roles y responsabilidades que estas estructuras sociales asumen: 

  Formadora. Esta tarea, enfocada en el desarrollo integral de cada persona, tiene como 

objetivo primordial impartir conocimientos y habilidades que promuevan la capacidad de análisis 

y la independencia. 

  Socializadora. Este concepto implica la creación y fortalecimiento de vínculos entre los 

distintos integrantes del círculo familiar, fomentando su unión y solidificándola, además de nutrir 

un sentido de arraigo y cohesión a través de la interacción con otros individuos en el ámbito social. 

  Cuidado. Este rol conlleva la protección y defensa de los derechos individuales de cada 

integrante que conforma el núcleo familiar, con el propósito de eliminar y prevenir prácticas 

perjudiciales como la violencia de género, la discriminación y cualquier otra forma de injusticia. 

  Seguridad Económica. Esta función se relaciona con asegurar que todos y cada uno de los 

miembros de la familia puedan acceder y contar con la satisfacción de sus necesidades básicas, las 

cuales abarcan desde la atención médica, la alimentación, la educación, hasta la vestimenta 

adecuada. 

  Afectividad. Se trata de promover, transmitir y perpetuar los sentimientos afectuosos entre 
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todos los miembros del grupo familiar, con el objetivo de contribuir al logro de su pleno desarrollo 

personal. 

2.2.1.3 Definiciones de Funcionalidad Familiar 
 

  Según Villalobos (2009), la función de la familia incluye una variedad de responsabilidades 

importantes que la familia debe llevar a cabo, y estas están vinculadas con la satisfacción y el 

cumplimiento de una amplia gama de necesidades que incluyen aspectos de salud, bienestar 

emocional, estabilidad económica, interacción social y otros aspectos, tanto en el presente como a 

lo largo del transcurso del tiempo. 

  McCubbin y Thompson (1987) citados por Ruiz (2014) el funcionamiento familiar engloba 

Una serie de características que describen a la familia como un sistema y explican los patrones de 

comportamiento recurrentes tanto dentro del entorno familiar como en las interacciones entre sus 

miembros. Esto implica la evaluación de las acciones de acuerdo con las normas establecidas por 

la familia. 

  Herrera (1997) indica que la funcionalidad familiar es un proceso dinámico que se halla en 

continua evolución; para prevenir la disfuncionalidad, es fundamental promover una estructura 

adecuada, establecer límites definidos y asignar roles claros y mantener una comunicación 

efectiva.  

  Además, es importante promover la capacidad de adaptación tanto a los cambios internos 

como a los del entorno social. Además, sostuvo que cuando la familia impone una fusión o una 

dependencia excesiva entre sus integrantes, se restringe la capacidad de superación y el desarrollo 

personal e individual de estos. Por otro lado, cuando la dinámica familiar es muy permisiva y 

favorece en gran medida la individualidad. 

  Olson (2000) señala que el funcionamiento familiar implica la interacción de los lazos emocionales 
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entre los miembros de la familia, haciendo referencia a la cohesión, y también abarca la capacidad de 

ajustar su estructura para afrontar los desafíos que surgen a lo largo de su ciclo vital, lo que se lo 

que se conoce como adaptabilidad. Asimismo, Olson (1989), citado por Ferrer-Honores et al. 

(2013), señala que una familia con funcionalidad equilibrada es aquella que permite a sus 

miembros lograr de manera exitosa sus metas y cumplir de manera efectiva con sus 

responsabilidades. 

  Asimismo, señala que esta funcionalidad puede variar según las circunstancias y factores 

estresantes o inadecuados que surjan a lo largo del desarrollo evolutivo de la familia, lo que puede 

desencadenar la aparición de disfuncionalidades en la misma. 

2.2.1.4 Modelo Circumplejo Familiar de Olson  

  Olson (1989), citado por Martínez-Pampliega et al. (2006), desarrolla el modelo circunplejo 

de la familia y la pareja, que originalmente contemplaba dos dimensiones principales.  

  La primera, conocida como cohesión, se refiere al nivel de conexión emocional entre los 

miembros de la familia. La segunda, denominada adaptabilidad, hace referencia a la capacidad de 

la familia para ajustarse y cambiar frente a diversas situaciones. Posteriormente, se agregó una 

tercera dimensión facilitadora: la comunicación, que no fue evaluada en el instrumento original. 

No obstante, esta dimensión está estrechamente vinculada con la funcionalidad familiar, ya que 

una comunicación más eficaz entre los miembros de la familia contribuye a una mejor 

funcionalidad general. 

2.2.1.5 Dimensiones de Funcionalidad Familiar  

  Según Olson et al. (1989), se define la capacidad de un sistema familiar o conyugal para 

modificar su estructura de autoridad, los roles entre sus miembros y las normas de convivencia en 

función de las tensiones situacionales y las propias del desarrollo. Esto implica alcanzar un 
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equilibrio entre la adaptación al cambio y la preservación de la estabilidad. 

  El tercer modelo de la Herramienta de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

(FACES III) se emplea para evaluar la efectividad de las intervenciones terapéuticas dirigidas a la 

familia y la pareja, además de ser utilizado para medir la funcionalidad familiar. El objetivo 

principal es diseñar e implementar tratamientos acordes a las necesidades. A continuación, se 

explican las dimensiones que forman parte de la funcionalidad familiar (Olson, 1985, citado por 

Chanca, 2018): 

  Dimensión Cohesión Familiar. La cohesión familiar se comprende como el lazo 

emocional que mantiene a los miembros de la familia unidos, considerando una faceta que implica 

la cercanía o vínculo y otra que se centra en la autonomía individual de cada integrante de la 

familia. Además de ello, esta dimensión comprende una serie de aspectos que incluyen la conexión 

emocional, la definición de límites dentro del grupo familiar, la distribución del tiempo y las 

interacciones con amigos, la toma de decisiones en conjunto, así como los intereses y actividades 

recreativas compartidas (Olson, 2000). 

  La dimensión de cohesión familiar se clasifica en cuatro niveles diferentes: 

a) Apego, caracterizado por un alto nivel de cohesión familiar. 

b) Conectado, que muestra una cohesión moderadamente alta. 

c) Separado, que refleja una cohesión moderadamente baja. 

d) Desapego, que indica una baja cohesión familiar. 

  Estos niveles se agrupan en dos categorías distintas: una se considera balanceada y la otra 

se identifica como desbalanceada. 

  Área Balanceada. Los miembros de la familia tienen la capacidad de lograr un cierto nivel 

de autonomía dentro del contexto familiar, al tiempo que mantienen una conexión profunda con el 
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grupo familiar. 

  Nivel Separado de Cohesión. Esta circunstancia se inclina hacia un distanciamiento 

emocional en lugar de una ausencia total de afecto, ya que los miembros de la familia participan 

en la toma de decisiones de manera conjunta, brindándose apoyo entre ellos. Cada miembro 

mantiene su independencia, pero simultáneamente participa en momentos y actividades 

compartidas, a pesar de mantener intereses personales divergentes. 

  Nivel Conectado de Cohesión. Esta modalidad de interacción familiar se caracteriza por 

valorar la importancia del tiempo compartido en familia, además de fomentar relaciones estrechas 

entre sus miembros, quienes comparten intereses y participan en actividades conjuntas. Además, 

se destaca que las familias tienen la oportunidad de participar individualmente en actividades al 

aire libre y socializar con amigos. 

  Área Desbalanceada. En este aspecto, la zona catalogada como desbalanceada comprende 

dos niveles diferentes: uno que se distingue por una falta de vínculo en la cohesión familiar y otro 

por un vínculo emocional elevado en la familia. 

  Nivel Desapego de Cohesión. Este tipo de patrón familiar se define por su enfoque en 

promover la independencia de los miembros, orientándose hacia el desarrollo de su autonomía, 

quienes exhiben una falta de conexión emocional entre sí. Se evidencia una preferencia por llevar 

a cabo actividades e intereses de manera independiente, este tipo de patrón familiar se caracteriza 

por fomentar la autonomía de los miembros, con un enfoque en la toma de decisiones individuales 

y una notable ausencia de apoyo mutuo entre los miembros de la familia. 

  Nivel Apego de Cohesión. Se refiere a un contexto en el que los miembros de la familia 

mantienen una profunda conexión emocional, caracterizada por compartir en conjunto la mayor 

parte de sus actividades. Además, se observa una tendencia a evitar relacionarse con personas fuera 
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del núcleo familiar. 

  Dimensión Adaptabilidad Familiar. La adaptabilidad se define por la capacidad de hacer 

frente a situaciones inesperadas y modificar las reglas y roles familiares en respuesta a situaciones 

inesperadas, manteniendo un equilibrio entre los miembros familiares. Asimismo, implica una 

disposición positiva hacia el cambio e incluye diversos aspectos como el liderazgo, la disciplina, 

el control, así como los roles y las normas dentro de la dinámica familiar (Olson, 2000).  

  La dimensión de adaptabilidad familiar se clasifica en cuatro niveles distintos: 

a) Caótico, caracterizado por una adaptabilidad familiar alta. 

b) Flexible, donde se aprecia una adaptabilidad moderadamente alta. 

c) Estructurado, que refleja una adaptabilidad moderadamente baja. 

d) Rígido, que evidencia una baja adaptabilidad familiar. 

  Estos niveles se organizan en dos áreas diferenciadas: un área considerada balanceada y 

otra identificada como desbalanceada. 

  Área Balanceada. Este ámbito se crea a partir de la fusión del el grado de adaptabilidad 

estructurada y el grado de adaptabilidad flexible. 

  Nivel Estructurado de Adaptabilidad. Se refiere a una interacción familiar de carácter 

democrático, donde se definen roles y normas clara, si bien estas pueden ser objeto de modificación 

a través de negociaciones entre los integrantes de la familia. 

  Nivel Flexible de Adaptabilidad. Esta forma de funcionamiento familiar se caracteriza 

por un modelo de liderazgo equitativo, en el cual los roles son compartidos y flexibles. Asimismo, 

las normas se ajustan según las situaciones y el transcurso del tiempo que atraviesa la familia, lo 

que permite la implicación de todos los miembros en el proceso de toma de decisiones, 

evidenciando así un enfoque democrático en su estructura y operación. 
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  Área Desbalanceada. En esta dimensión, se reconoce la existencia de un área 

desequilibrada que se compone de dos niveles distintos: uno marcado por una adaptabilidad 

inflexible y otro por una adaptabilidad desordenada. 

  Nivel Rígido de Adaptabilidad. Esta descripción hace referencia a la supremacía del 

liderazgo ejercido por un único integrante de la familia, lo que revela una falta de democracia en 

el proceso de tomar de decisiones, lo que conlleva a la imposición de normas y roles sin posibilidad 

de discusión ni modificación por parte de los demás miembros familiares. 

  Nivel Caótico de Adaptabilidad. Esta situación se caracteriza por la existencia de un 

liderazgo poco efectivo, en el que la ausencia de reglas precisas y roles definidos es predominante, 

dado que estos se adaptan de manera caprichosa según la preferencia de cada integrante de la 

familia. Al combinar los distintos niveles de cada dimensión, se forman 16 tipos de familias, que 

se clasifican en tres grupos principales según su funcionalidad familia. 

Estos grupos son: 

  Nivel Balanceado. Incluye categorías como separado flexible, conectado flexible, separado 

estructuralmente y conectado estructuralmente. 

  Nivel Medio. Comprende tipos como desapegado flexible, separado caóticamente, 

conectado caóticamente, apegado flexible, apegado estructuralmente, conectado rígidamente, 

separado rígidamente y desapegado estructuralmente. 

  Nivel Extremo. Está compuesto por desapegado caóticamente, apegado caóticamente, 

desapegado rígidamente y apegado rígidamente. 

2.2.1.6.  Niveles de Funcionalidad Familiar  

  La relación entre las dimensiones de cohesión y adaptabilidad es lo que define los tres 

niveles de funcionalidad familiar (Olson, 1985, citado por Ferreira, 2003): 
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  Nivel Balanceado. Se caracteriza por mostrar una funcionalidad familiar equilibrada, ya 

que logran mantener un balance entre la autonomía y la interdependencia dentro del grupo familiar. 

Su dinámica es flexible, lo que significa que pueden elegir estar juntos o separados según lo 

demande la situación, e incluso influir en el curso de los eventos o fases familiares. En este nivel 

se incluyen tipos de familia como separado flexible, conectado flexible, separado estructuralmente 

y conectado estructuralmente. 

  Nivel Medio. Situado  un punto intermedio entre la salud y la disfunción familiar, 

mostrando una conexión emocional débil entre sus miembros y una falta de confianza en el apoyo 

mutuo dentro de la familia, prefiriendo buscar ayuda fuera del círculo familiar en momentos de 

dificultad. Además, tienden a mostrar una actitud pasiva frente a los problemas y rara vez disfrutan 

de momentos de ocio en familia. En este nivel, las familias se agrupan en categorías como 

desapegado flexible, caóticamente separado, caóticamente conectado, apegado flexible, 

desapegado estructuralmente, separado rígidamente, conectado rígidamente y apegado 

estructuralmente. 

  Nivel Extremo. Se caracterizan por un bajo desempeño familiar, marcado por la falta de 

vínculos emocionales fuertes y una resistencia al cambio. Los miembros de la familia muestran 

escaso compromiso entre ellos, tomando decisiones de manera individual sin tener en cuenta el 

impacto que estas pueden generar en el grupo familiar en su conjunto, además de evitar 

responsabilidades. Los tipos de familia que se incluyen en este nivel son: desapegado 

caóticamente, apegado caóticamente, desapegado rígidamente y apegado rígidamente. Estos tipos 

de familia se caracterizan por una falta de estabilidad y cohesión, con relaciones familiares 

marcadas por conflictos frecuentes y poca adaptabilidad a los cambios. 
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2.3 Procrastinación   

  Definición: 

  Conforme a la explicación de González (2014), la procrastinación puede ser 

conceptualizada como la conducta en la cual una persona pospone la realización de tareas o 

actividades para un momento posterior, manifestando una tendencia constante a diferir la ejecución 

de una tarea en su rutina diaria, ya sea al otorgar prioridad a otras actividades o al intentar eludir 

responsabilidades, con una repetición frecuente de este comportamiento (p.38). Cuando se 

combinan las nociones de procrastinación y ámbito académico, se llega a la definición propuesta 

por Fuentes (2018), la cual establece: La procrastinación académica se caracteriza como un desafío 

conductual que se manifiesta entre los estudiantes, induciéndolos a aplazar la ejecución de sus 

responsabilidades y tareas académicas, ya sea de manera deliberada o involuntaria, incluso cuando 

han asumido un compromiso previo para llevarlas a cabo (p.28). 

  Asimismo, Sulio (2018) señala que además que La procrastinación académica se 

caracteriza por ser un comportamiento repetitivo, en el que los alumnos, de forma habitual, 

sistemática y reiterada, posponen la planificación y realización de todas las actividades académicas 

relacionadas con su crecimiento profesional, incluso a pesar de la significancia, necesidad y los 

compromisos previamente asumidos (p.2). 

2.3.1.  Consecuencias de procrastinación académica  

  De manera análoga a la exposición de las causas, en este estudio se han considerado ciertas 

repercusiones asociadas. Por lo tanto, conforme se ha detallado previamente, La procrastinación 

académica provoca:  

• Un incremento significativo en los niveles de estrés académico   

• Impactos adversos en el rendimiento académico.  
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  De este modo, estos efectos predisponen al surgimiento de otros desafíos adicionales desde 

una perspectiva académica, como se delinea en las siguientes consideraciones: Uno de los efectos 

resultantes de la procrastinación académica están relacionados con el estrés académico, el cual se 

caracteriza por la existencia de diversas formas de estrés, dependiendo de la fuente que lo origine, 

según la descripción minuciosa proporcionada por Barraza (2009): Se acostumbra categorizar los 

diferentes tipos de estrés tomando como referencia la fuente específica que lo desencadena. En 

esta perspectiva, es posible abordar diversas formas de estrés, abarcando desde el estrés amoroso 

y marital, el estrés sexual, el estrés familiar, el estrés por duelo, el estrés médico, el estrés 

ocupacional, el estrés académico, el estrés militar, hasta el estrés relacionado con situaciones de 

tortura y encarcelamiento. En consecuencia, el estrés generado dentro del ámbito educativo 

comúnmente es referida como estrés académico, estrés escolar o estrés de examen, entre otras 

expresiones sinónimas (p. 277).  

  Diversos estudios han identificado una conexión entre el estrés académico y la tendencia 

posponer tareas, conocida como procrastinación, revelando empíricamente que una considerable 

cantidad de estudiantes universitarios tienden a postergar tareas, lo que incrementa sus niveles de 

estrés. Además, debido a las circunstancias en las que se encuentran, muchos de ellos enfrentan 

dificultades para gestionar esta situación (Yarlequé et al., 2016).  

  En un estudio llevado a cabo por Mababu (2016) aborda el tema de la procrastinación, 

evidenciando un malestar psicológico en los mismos, impactando negativamente sus vidas 

académicas, como sus calificaciones. Además, entre las repercusiones adicionales se destaca el 

rendimiento académico, donde el progreso de los estudiantes en su trayectoria académica está 

estrechamente vinculado a su capacidad para abordar de manera eficaz los desafíos que surgen 

durante su proceso formativo, a través de una gestión consciente y apropiada de sus acciones 



51 
 

(Domínguez et al., 2014).  

  Las habilidades del estudiante para cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones 

académicas, tales como asistir a clases, completar tareas asignadas, gestionar su tiempo de estudio, 

prepararse para evaluaciones, entre otras responsabilidades relacionadas con su formación. De 

acuerdo con Durán y Pujol (2017), una de las repercusiones más notables de posponer las tareas 

en el contexto educativo es la reducción del desempeño académico. Esto ocurre cuando el 

estudiante adopta la estrategia de postergar sus tareas o actividades, priorizando aquellas de menor 

importancia sobre las más relevantes.  

  En este sentido, se podría interpretar esta conducta como una forma de auto-sabotaje, en 

virtud de estos aspectos, el estudiante se encuentra más propenso a experimentar fracasos 

académicos, lo que podría desencadenar en su eventual abandono de los estudios, según lo 

indicado por Navarro (2016): "El rendimiento académico se ve beneficiado por elementos 

vinculados al comportamiento y la motivación".  Sin embargo, hasta el momento, la evidencia 

disponible no proporciona conclusiones definitivas acerca de las razones detrás de los elevados 

porcentajes de estudiantes que, al ingresar al ámbito universitario, obtienen calificaciones 

académicas deficientes. El propósito de esta investigación es contribuir con evidencia que examina 

de manera integral los componentes relacionados con el comportamiento y la motivación de los 

estudiantes, explorando cómo estos factores pueden o no proporcionar una explicación adecuada 

para el rendimiento académico (p. 250).  

  La ejecución académica de los estudiantes guarda una estrecha conexión con la motivación 

para llevar a cabo las actividades asignadas. Por consiguiente, la procrastinación emerge como un 

elemento sumamente perjudicial, ya que suscita inseguridades y otras psicopatologías que, en 

última instancia, pueden desencadenar en manifestaciones de depresión (Navarro 2016).  Por ende, 



52 
 

el autor subraya que la relevancia de examinar minuciosamente esta conexión reside en que la 

procrastinación podría ejercer una influencia crucial en el rendimiento académico, y en ausencia 

de la asistencia adecuada, podría ocasionar consecuencias perjudiciales de manera irreversible para 

el estudiante.    

2.3.2 Tipología de la Procrastinación  

  Este estudio respalda la sugerencia de Schouwenburg (2004) sobre la existencia de dos 

categorías de procrastinación académica que pueden manifestarse en los estudiantes: la esporádica 

y la crónica.  

  Procrastinación académica esporádica  

  Este comportamiento, conocido también como conducta dilatoria en el contexto 

académico, se caracterizó por ser "una conducta específica y vinculada a actividades académicas 

concretas a causa de deficiencias en la gestión del tiempo" (Schouwenburg, 2004). En términos 

más claros, esta categoría de procrastinación no se manifiesta de manera regular; es decir, este 

comportamiento no se observa de forma sistemática en todas las actividades académicas, sino que 

ocurre de manera esporádica y se limita a tareas específicas. 

  Procrastinación académica crónica 

  Por otro lado, la procrastinación académica de carácter crónico se caracteriza por su 

persistencia y frecuencia habitual. Se describe como "la tendencia generalizada a postergar de 

manera constante la dedicación al estudio" (Clariana, 2009). En contraste con la procrastinación 

esporádica, la procrastinación crónica se manifiesta con mayor frecuencia, formando parte habitual 

de la rutina del estudiante, quien tiende a posponer de manera constante la realización de sus 

actividades académicas. Este fenómeno puede atribuirse a diversas razones, siendo una de ellas la 

percepción estratégica por parte del individuo de que posponer ciertas tareas podría conducir a 
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resultados más favorables. Además, la falta de motivación para llevar a cabo una actividad hasta 

su conclusión puede estar vinculada al temor al fracaso por parte del estudiante, quien opta, en 

consecuencia, por dedicarse a otras tareas que le resulten más gratificantes.  

  Ferrari et al. (1995) categoriza a los individuos que procrastinan en tres grupos distintos:  

a) Procrastinador tipo arousal: Este tipo de persona se caracteriza por buscar las emociones 

asociadas con la procrastinación. En este caso, el individuo busca experimentar la sensación de 

adrenalina y logro que se obtiene al completar una tarea pendiente en el último momento, 

considerando esta experiencia como un refuerzo positivo. Frecuentemente manifiestan 

pensamientos como: "Rindo mejor cuando hay presión". 

b) Procrastinador tipo evitativo: Ante la ausencia de estímulos y/o motivación, la persona evita 

enfrentarse a una tarea. En esta situación, es notable la presencia del temor que experimenta el 

individuo al enfrentar sus propias limitaciones o a la posibilidad de fracasar. 

c) Procrastinador tipo decisional: Hace referencia a la predisposición de las personas a realizar una 

planificación exhaustiva y cuidadosa de sus acciones. En este caso, la persona deliberadamente 

posterga la toma de decisiones para emprender una tarea, lo cual constituye una distinción respecto 

a los otros tipos de procrastinadores mencionados, ya que este grupo se caracteriza por aspectos 

más vinculados a la conducta. Este tipo de personalidad exhibe atributos tales como el temor al 

riesgo, una baja disposición hacia la responsabilidad, niveles elevados de ansiedad, habilidades 

interpersonales limitadas y una percepción de inseguridad en lo que respecta a su capacidad para 

llevar a cabo tareas específicas.  

  Steel (2016) categorizó a los individuos que procrastinan en cuatro grupos distintos:  

  Procrastinador tipo buscador de emociones. Individuos que encuentran satisfacción en 

experimentar la emoción de completar una tarea en el último momento. 
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  Procrastinador tipo evitador. Experimentan una sensación abrumadora a causa del temor 

a cometer errores o recibir desaprobación por parte de su entorno.    

  Procrastinador tipo indeciso. Enfrentan considerables desafíos al tomar decisiones, 

prefiriendo quedarse inactivos al quedarse atrapados en la contemplación de diversas alternativas 

de solución en lugar de tomar medidas concretas.  

  Procrastinador tipo impulsivo. Presentan escasa autodisciplina y tienden a distraerse con 

facilidad en diversas ocasiones. 

  En el estudio de investigación realizado por Chigne (2017), basándose en las 

contribuciones de Ferrari y otros investigadores, se identifican distintos tipos de procrastinación 

académica, según se detalla a continuación:  

  Procrastinación académica por activación. La procrastinación de este tipo surge 

principalmente debido a una disposición de la estudiante orientada hacia la búsqueda de la 

adrenalina; en otras palabras, el estudiante percibe que su capacidad de concentración y desempeño 

se intensifican al enfrentarse a situaciones de estrés o presión, lo que le permite ser más eficaz. De 

esta manera, el estudiante no lleva a cabo sus actividades con suficiente antelación; por el 

contrario, aguarda a que estas se acumulen, esperando que quede un período breve de tiempo para 

completarlas. Esta práctica, sumada a su temor al fracaso o incumplimiento, genera en él un 

elevado nivel de adrenalina, que constituye la motivación que busca para cumplir con sus 

responsabilidades. Podría afirmarse que se trata de un tipo de procrastinación que es 

deliberadamente aceptado y buscado por el estudiante. 

  Procrastinación académica por evasión. Este tipo de procrastinación se manifiesta 

cuando el estudiante carece de confianza en sus habilidades y destrezas, lo que genera la 

percepción de que no será capaz de llevar a cabo sus actividades de manera efectiva. La 
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inseguridad ante el temor al fracaso se traduce en la generación de diversas excusas que le impulsan 

a postergar la realización de dichas tareas. En consecuencia, estas tareas se acumulan, pero en 

lugar de generar una sensación de adrenalina que fomente la acción, emergen sentimientos de 

estrés y negatividad que gradualmente minan su autoestima. Este proceso lleva al individuo a 

adoptar la procrastinación como una faceta de su actitud, afectando de esta manera diversos 

aspectos de su vida.  

  Procrastinación académica por decisión. Este tipo de procrastinación surge 

principalmente debido a la carencia de habilidad por parte del estudiante para traducir sus 

pensamientos en acciones concretas. Tiende a analizar alternativas de manera innecesaria, lo que 

resulta en la utilización de una considerable cantidad de su tiempo. En esta situación, el estudiante 

no experimenta una sensación de incapacidad para llevar a cabo una actividad; no obstante, se 

enfrenta a la dificultad de concentrar todas sus capacidades en su realización. La distracción se 

presenta con gran facilidad, ya sea a través de sus propios pensamientos o debido a factores 

externos que lo llevan a dirigir sus energías hacia actividades menos prioritarias, postergando así 

las realmente importantes (p.34). 

2.3.3 Clasificación del tipo de procrastinadores 
 

  Se podría afirmar que, entre los procrastinadores, ciertos individuos comparten rasgos 

comunes que definen un modo particular de procrastinación. En este contexto, diversas 

clasificaciones han sido propuestas por varios autores, entre ellos Ferrari et al., (1995), quien 

presentó tres categorías distintivas de procrastinadores:   

  El académico. Individuos impulsivos que muestran inquietud ante la posibilidad de perder 

tiempo. 

  El extrovertido. Una persona que se distingue por su naturaleza enérgica y ligeramente 
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ansiosa. 

  El neurótico. Tiene dificultades para manejar y llevar a término de manera efectiva sus 

responsabilidades, al mismo tiempo que experimenta una sensación de falta de control en el 

aprovechamiento eficiente del tiempo. 

  Wambach et al. (2001), en cambio, presentan otra clasificación de personas que 

procrastinan:  

  Los procrastinadores diligentes. Se distinguen por poseer talento y destrezas que les 

posibilitan llevar a cabo diversas tareas en un lapso de tiempo breve. 

  Los procrastinadores evitativos. Aquellos que emplean escasos esfuerzos en realizar una 

actividad solicitada y constantemente evaden aquellas situaciones que conllevan responsabilidad 

y compromiso. 

  Los procrastinadores miedosos. Individuos que tienden a ser indecisos y, con frecuencia, 

enfrentan el temor al fracaso. Prefieren participar en actividades en las que puedan anticipar el 

éxito y experimentan altos niveles de ansiedad cuando se enfrentan a evaluaciones académica o 

pruebas. 

  Los procrastinadores rebeldes. Cuando se encuentran ante estándares elevados de 

exigencia, experimentan emociones negativas, atribuyen la demora en el cumplimiento de tareas 

a terceros, buscan lograr resultados favorables con mínimos esfuerzos y exhiben de forma 

persistente una limitada capacidad para tolerar la decepción. 

  En contraste, en el debate sobre la viabilidad de la procrastinación "funcional", autores 

como Chu y Choi (2005), por ejemplo, identifican dos categorías de procrastinadores: activos y 

pasivos. Los procrastinadores pasivos serían aquellos considerados "clásicos", quienes, a pesar de 

no tener la intención de postergar, terminan haciéndolo debido a su dificultad para tomar 
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decisiones de manera rápida, y sus emociones de inadecuación, pesimismo con respecto a su 

capacidad para obtener resultados satisfactorios, así como sentimientos de culpa y depresión; En 

cambio, los procrastinadores activos postergan sus acciones de manera intencionada y dirigen su 

atención hacia otras tareas. Prefieren trabajar bajo presión, ya que esto los desafía y motiva. Son 

persistentes y tienen la capacidad de completar tareas en el último minuto (Chu y Choi ,2005).  

  Finalmente, es relevante destacar la diferenciación presentado por Ferrari et al. (1995) entre 

la procrastinación crónica, que denota un patrón no adaptativo que afecta la vida del individuo de 

manera generalizada, trascendiendo a diversas situaciones y contextos, y la procrastinación 

situacional, que se refiere al hábito de procrastinar específicamente en determinados contextos, 

como, por ejemplo, el ámbito académico (p. 143). 

2.3.4  Modelos Teóricos de Procrastinación Académica  

  Modelo Psicodinámico. Desde la perspectiva del modelo psicodinámico, la 

procrastinación ha sido interpretada como el temor al fracaso. Baker (1979), por ejemplo, sostiene 

que este temor podría verse favorecido por la presencia de relaciones familiares patológicas, en las 

cuales el papel de los padres ha amplificado las frustraciones y reducido la autoestima del niño.  

  En una línea diferente, Freud (1953, citado en Ferrari et al., 1995) explora de manera 

específica el concepto de evitación, donde la ansiedad desempeñaría un papel crucial al servir 

como un indicio de aviso para el yo acerca de contenidos inconsciente perturbador, permitiendo 

así la activación de las defensas del yo.  

  La dificultad con las teorías y modelos psicoanalíticos radica en su virtual imposibilidad 

de ser sometidos a pruebas empíricas, además, no han ofrecido una cantidad adecuada de 

oportunidades para desarrollar instrumentos de medición que permitan evaluar el grado de 

procrastinación en una persona (Quant y Sánchez, 2012).  
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  Modelo Motivacional.  McClellan (1953, citado en Quant y Sánchez, 2012) presentan otro 

enfoque explicativo de la procrastinación, que sugiere que la motivación de logro es un factor 

persistente, en el cual el individuo muestra un conjunto de conductas enfocadas en cumplir con 

una meta ante distintas situaciones que ocurran; en consecuencia, un individuo puede asumir dos 

posturas: la expectativa de alcanzar el triunfo o el miedo a la derrota; así, cuando el temor a fallar 

supera la esperanza de alcanzar sus logros, las personas suelen aplazar las tareas que perciben 

como difíciles y en las cuales anticipan su fracaso, prefiriendo en su mayoría actividades en las 

cuales crean que el éxito está asegurado. 

  Modelo Conductual. Desde esta perspectiva, la procrastinación se describe como la 

selección deliberada de participar en actividades que ofrecen beneficios inmediatos, mientras se 

evitan aquellas que conllevan consecuencias retrasadas a largo plazo (Ferrari y Emmons, 1995, 

citado en Quant y Sánchez, 2012).  

  Desde la perspectiva del modelo operacional, se argumenta que una conducta perdura 

cuando recibe refuerzos, es decir, las conductas persisten debido a sus consecuencias (Skinner, 

1977, citado en Carranza y Ramírez, 2013). En este contexto, las personas posponen sus tareas 

debido a que este comportamiento de procrastinación ha sido reforzado por diversos elementos 

ambientales. Además, las personas que tienden a procrastinar suelen planificar, organizar e iniciar 

sus actividades, pero las dejan incompletas prematuramente, sin anticipar las ventajas que 

obtendrían al culminarlas. (Carranza y Ramírez, 2013). 

  Modelo Cognitivo-Conductual. Este modelo sugiere que aquellos individuos que tienden 

a procrastinar exhiben patrones de pensamiento desajustados, ya que su procesamiento de 

información se caracteriza por ser disfuncional. Además, suelen dedicar una considerable cantidad 

de tiempo a reflexionar sobre la procrastinación de diversas actividades, lo que conlleva un efecto 
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perjudicial que se manifiesta en su incapacidad percibida y su temor al rechazo social al abordar 

una tarea determinada (Wolters, 2003, citado en  Atalaya y García, 2019).  

  Según la perspectiva del modelo cognitivo-conductual, se enfatiza la influencia 

predominante del entorno constante en comparación con las variables emocionales y 

comportamentales. Se argumenta que la cognición desempeña una función de regulación 

significativa, sugiriendo que la interpretación cognitiva de un evento específico influye en gran 

medida tanto en la emoción como en el comportamiento, más que el evento en sí mismo 

(Natividad, 2014). 

  Ellis y Knaus (1977, citado en Natividad, 2014) señalan que la procrastinación se desarrolla 

debido a creencias irracionales profundamente arraigadas en las personas. Estas creencias, según 

los autores, se traducen en decisiones que limitan el desarrollo del potencial individual. Como 

resultado de dichas decisiones, las personas generan pensamientos negativos y autocríticos que 

derivan en emociones como ansiedad, depresión, falta de esperanza, baja autoestima y una 

sensación general de inutilidad. Este ciclo, a su vez, alimenta el hábito procrastinador. Los 

especialistas identifican tres características esenciales que subyacen en este comportamiento: la 

autolimitación, la intolerancia a la frustración y la hostilidad. Dichos rasgos configuran un estilo 

cognitivo que distorsiona la autopercepción, así como la percepción del entorno y de los demás 

(Natividad, 2014). 

2.3.5 Incidencia Y Prevalencia De La Procrastinación   
 

  Una considerable cantidad de individuos reconocen postergar tareas, al menos en cierta 

medida o de manera ocasional, mientras que una minoría significativa admite hacerlo de manera 

frecuente. Como apuntan Senécal et al. (1995) resulta difícil pensar que existen personas que nunca 

procrastinan. La procrastinación es tan común que si alguien afirmara nunca procrastinar, podría 
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levantar sospechas de estar mintiendo o respondiendo en base a la deseabilidad social.  

Aproximadamente el 25% de la población adulta no estudiantil reconoce que la procrastinación 

suele ser una dificultad significativo en sus vidas, mientras que el 40% señala que esto les ocasiona 

pérdidas económicas sustanciales. (McCown y Johnson, 1989).  

  Cerca del 90% de los estudiantes exhibieron comportamientos de procrastinación en algún 

momento, ya sea de manera ocasional o a tiempo parcial (Sommer y Haug, 2012), 

aproximadamente la mitad de los estudiantes admiten postergar de manera constante sus 

responsabilidades académicas, lo cual también les ocasiona dificultades (Steel, 2007).  

  La procrastinación “Es tan habitual como la rutina de tomar café en las mañanas” (Steel, 

2011, p. 29), como se ha mencionado anteriormente en secciones anteriores, la tendencia a 

procrastinar en general, ya sea en aspectos cotidianos de la vida o en actividades en general, es un 

fenómeno comúnmente observado en las sociedades modernas, impactando una amplia variedad 

de responsabilidades y que haceres (Alexander y Onwuegbuzie, 2007). Un porcentaje significativo 

de adultos no clínicos, aproximadamente el 20% en los Estados Unidos, se identifican a sí mismos 

como procrastinadores habituales o crónicos en lo que respecta a completar sus actividades 

cotidianas (Harriott y Ferrari, 1996). Una proporción de uno de cada cinco individuos reconoce 

participar en este comportamiento, especialmente al encontrarse con tareas rutinarias como pagar 

facturas e impuestos, o al programar exámenes médicos (Schouwenburg, 2004). 

  Basándose en la clasificación tripartita de la procrastinación crónica de Ferrari et al., (2005) 

los cuales distinguen entre dilación decisional, de activación y de evitación, Ferrari y Özer (2009) 

se reportó una prevalencia, en adultos turcos que no están estudiando, de un 17.5% de 

procrastinadores indecisos, un 14.7% de procrastinadores de activación y un 13.8% de 

procrastinadores de evitación. De acuerdo con estos investigadores, la propensión a postergar tanto 
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por evitación como por activación entre adultos turcos fue similar y consistente con la encontrada 

en hombres y mujeres adultos de España, Perú, Venezuela, Australia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Estos hallazgos revelaron que la procrastinación general es bastante frecuente entre adultos de 

ambos sexos, y podría afirmarse que es un fenómeno transcultural.  

  En general, los resultados generales acerca de la frecuencia de la procrastinación académica 

muestran que este fenómeno es muy común entre los estudiantes. Aunque la procrastinación 

representa un desafío significativo para muchos dentro de la población en general, en el contexto 

de los estudiantes y sus responsabilidades académicas, es particularmente prevalente. A pesar de 

que la prevalencia de este comportamiento está bien documentada, al menos en los entornos de 

habla inglesa, la procrastinación académica sigue siendo un fenómeno relativamente poco 

comprendido.  

  Las personas que experimentan este fenómeno siguen siendo objeto de malentendidos y 

con frecuencia son etiquetadas como perezosas o poco motivadas. Solo en tiempos recientes, tanto 

investigadores como profesionales de la salud han comenzado a reconocer esta conducta como un 

verdadero desafío y están desarrollando enfoques de intervención destinados a abordarla de forma 

eficaz, en particular dentro del entorno educativo. 

2.3.4  Dimensiones de Procrastinación Académica  

  a. Autorregulación académica  

  De acuerdo con Nocito (2013), la autorregulación del aprendizaje facilita que una persona 

actúe de manera eficaz en su vida diaria, adquiriendo las habilidades y conocimientos necesarios 

para tener éxito tanto en el entorno académico como en el ámbito laboral. El hecho de autorregular 

nuestro propio aprendizaje nos proporciona mayor control sobre nuestras acciones en diferentes 

situaciones. Por su parte, Panadero y Tapia (2014) relacionan la autorregulación académica con el 
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grado de control que adquirimos al reflexionar sobre cómo pensamos y actuamos ante diversas 

circunstancias. Esta capacidad de autorregulación está conectada con la motivación y con el uso 

de estrategias de aprendizaje que nos ayudan a lograr nuestras metas educativas. 

  Elvira-Valdés y Pujol (2012) describen la autorregulación académica como un proceso 

dinámico y beneficioso, en el que los estudiantes establecen objetivos, monitorean, gestionan y 

controlan sus pensamientos, motivaciones y acciones con el propósito de cumplir con las 

demandas del entorno académico. Además, García (2012) señala que la autorregulación emocional 

se enfoca en las acciones que se emplean para ajustar el comportamiento de los estudiantes a lo 

largo de las diferentes fases del proceso de aprendizaje.  

  Domínguez-Lara et al. (2014) concuerdan con los autores previamente mencionados, al 

describir la autorregulación como un proceso dinámico en el que los estudiantes fijan metas clave 

de aprendizaje. A lo largo de este proceso, los estudiantes buscan comprender, gestionar y ajustar 

sus pensamientos, conocimientos y comportamientos con el propósito de alcanzar dichos 

objetivos. 

  b. Postergación de actividades  

  Retrasar las actividades significa posponer las tareas que deben ser llevadas a cabo, 

sustituyéndolas por otras más agradables o menos relevantes. Esto ocurre cuando una persona 

había planificado comenzar una actividad en un momento específico, pero no lo hace, manteniendo 

dicha tarea pendiente (Valero, 1999).  

  Álvarez (2010) menciona que este fenómeno se enfoca en evaluar hasta qué punto los 

estudiantes aplazan sus actividades académicas, sustituyéndolas por otras más agradables o de 

menor complejidad. En la misma línea, Domínguez-Lara et al. (2014) definen esta tendencia como 

un proceso de organización del comportamiento académico.
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1  Formulación de hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

• Ha: Existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la procrastinación 

Académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki – 2023 

• H0: No existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la 

procrastinación Académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Pichanaki - 2023 

3.1.2  Hipótesis específicas 

• Ha1. Existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión de 

autorregulación académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Pichanaki – 2023 

• Ho1. No existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión 

de autorregulación académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

de Pichanaki – 2023 

• Ha2. Existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión de 

postergación de actividades en estudiantes en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Pichanaki – 2023 

• Ho2. No existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión 

de postergación de actividades en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

de Pichanaki – 2023 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1: Funcionalidad familiar  

  3.2.1.1 Definición conceptual: 

  Funcionalidad familiar. Olson et al. (1985) indican que la funcionalidad familiar se refiere 

a las conductas de los miembros de una familia y que la adecuación del mismo esta mediada por 

el grado de cohesión y adaptabilidad por parte de los integrantes que facilita o impide la 

comunicación entre estos. 

  3.2.1.2 Definición operacional: 

  La variable de funcionalidad familiar se evaluará utilizando la Escala de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar en su tercera versión (FACES III) de Olson et al. (1985). Esta herramienta 

considera dos dimensiones clave: (a) la cohesión, que se refiere al lazo emocional y al nivel de 

autonomía de los integrantes de la familia, dividido en varios indicadores como: lazos 

emocionales, límites dentro de la familia, tiempo que pasan con amigos, participación en la toma 

de decisiones, intereses y actividades de recreación; y (b) la capacidad de adaptación, que describe 

la capacidad de ajustar la estructura y organización familiar ante cambios drásticos o eventos 

importantes en el ciclo de vida familiar, evaluada a través de indicadores como liderazgo, 

disciplina, control, roles y normas. Además, la funcionalidad familiar se divide en tres niveles: el 

nivel equilibrado, que se distingue por su estabilidad y buena capacidad de adaptación; el nivel 

intermedio, que muestra una inclinación moderada hacia la falta de adaptación y una estructura 

algo indefinida; y el nivel extremo, asociado con rigidez, caos y una estructura familiar 

desorganizada e inadecuada. 

3.2.2  Procrastinación Académica 

  3.2.2.1 Definición conceptual: 
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  Solomon y Rothblum (1984) describe la procrastinación como las acciones que una 

persona realiza al postergar sus responsabilidades y que en consecuencia llega a sentir malestar 

subjetivo. 

  3.2.2.2 Definición operacional: 

  Esta variable se evalúa a través del Cuestionario de la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) de Busko (1998), el cual fue modificado para disminuir la cantidad de ítems. Según este 

instrumento, la procrastinación académica se organiza en dos dimensiones: (a) la autorregulación 

académica, que se refiere al proceso activo de establecer objetivos de aprendizaje, gestionar 

pensamientos, motivaciones y comportamientos orientados con su logro. Incluye además la 

organización, el autocontrol y el uso de estrategias de aprendizaje poco efectivas; y (b) la 

postergación de actividades, que abarca las conductas de aplazamiento, como retrasar el inicio o 

finalización de tareas académicas, además de la presión del tiempo al completar dichas actividades. 

La procrastinación académica se divide en tres categorías: baja, intermedia y alta.
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1  Método de investigación 

Esta investigación utilizará el método científico general como enfoque principal; se le 

denomina así porque estos métodos pueden ser aplicados en todas las ciencias (Naupas, Valdivia, 

Palacios y Romero, 2013). Por otro lado, el método científico implica la implementación 

sistemática de una serie de procedimientos que permiten establecer proposiciones generales de 

carácter teórico en relación al estudio y el protocolo para que, una vez dispuestos de forma lógica 

y ordenada, sean susceptibles de contrastación empírica a través de la aplicación de los procesos 

metodológicos previamente establecidos (Pulido, 2015). 

Como metodología específica, se optó por el método descriptivo-correlacional, dado que 

evalúa el grado de asociación entre dos variables mediante encuestas y otros instrumentos, que 

ayudan a recolectar datos de la población seleccionada como muestra (Sánchez et al., 2018). 

4.2  Tipo de investigación 

Este estudio se clasifica como una investigación básica, también denominada pura, ya que 

tiene como propósito la exploración de nuevos conocimientos y áreas de estudio, con el objetivo 

de recopilar información sobre la realidad actual, enfocada en el descubrimiento de principios y 

leyes (Sánchez et al., 2018). 

4.3 Nivel de investigación 

La investigación se llevó a cabo en el nivel correlacional y nuestro objetivo es determinar 

la relación existente entre dos variables. Esto implica analizar la conexión entre varias variables, 

intentando predecir el valor estimado que tendrá cada grupo de individuos (Sánchez et al., 2018). 
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Tiene como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre 

dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 

correlación Marroquín (2012). 

4.4 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental y de tipo transversal, dado que no se 

alteran deliberadamente las variables y se lleva a cabo una única evaluación en un momento 

específico. Este tipo de estudio no distingue de manera intencional las variables independientes, 

sino que observa la realidad tal y como se presenta en un solo momento, para posteriormente 

describir las variables y analizar su relación e impacto. (Hernández et al., 2006). 

Figura 1  

Esquema de diseño de investigación 

 

Donde: 

M: Muestra 335 estudiantes 

 Ox: Variable (x) Estrés Académico  

 Oy: variable (y) Calidad de sueño. 

 R: relación que existe entre variables 

4.5 Población muestra 

4.5.1  Población 

  La población se define como el grupo total de casos que comparten ciertas especificaciones 
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y que, dependiendo de su tamaño, puede ser clasificada como población (finita e infinita) 

(Hernández et al., 2014). 

La población puede clasificarse según su tamaño en dos tipos: Castro (2003) 

• Población finita: Se refiere al número de elementos que la conforman y es finito, como el 

número de estudiantes de un centro educativo o un grupo clase. 

• Población infinita: Se refiere a situaciones donde el número de elementos es 

potencialmente infinito, como cuando se realizan estudios sobre productos disponibles en 

el mercado, donde hay tantas variedades y calidades que podrían considerarse infinitas. 

Este estudio abarcó una población finita de 335 estudiantes, de sexo masculino y femenino, 

pertenecientes a los grados de 4.º y 5.º de secundaria de la institución educativa Santiago Antúnez 

de Mayolo, ubicado en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, departamento de 

Junín. 

Tabla 1  

Cuadro general de matriculados 2023  

Estudiantes Cantidad 

Cuarto grado 157 

Quinto grado 161 

TOTAL 318 

Nota. Unidad de tutoría y orientación educativa 

4.5.2 Muestra: 

Este estudio consideró una muestra de 318 estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria 
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pertenecientes a la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo. La muestra, definida como el conjunto de datos 

recolectados para examinar la distribución de ciertos rasgos dentro de una población específica, o 

grupo que se obtiene al observar una fracción de la población considerada (Tamayo, 2012). 

4.5.3 Tipo de muestro: 

  En lo que respecta a nuestra muestra, el diseño fue de tipo censo; en relación a este tipo de 

investigación, Hernández et al. (2014) indica: “sólo cuando deseamos realizar un censo debemos 

incluir en el estudio todos los casos del universo o la población”, por lo cual nuestra muestra está 

conformada por 318 alumnos y alumnas que cursan cuarto y quinto grado del nivel secundaria en 

la I.E. Santiago Antunez de Mayolo de ambos sexos. 

Para la presente investigación, se empleó un muestreo de tipo no probabilístico, 

considerando una muestra censal que cubrió el 100% de la población, formada por 305 

estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel secundaria. 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes matriculados en el periodo escolar 2023, cuyas edades están comprendidas 

entre 14 y 18 años, según la lista de matrícula. 

- Estudiantes que presentaron los permisos correspondientes, incluido el consentimiento 

informado firmado por sus padres o tutores. 

- Estudiantes que participaron en la evaluación de acuerdo a las indicaciones de los 

instrumentos utilizados. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no figuraban en los padrones de matrícula del año académico 2023, de 

acuerdo con la lista oficial de registro en el Sistema de Información de Apoyo a la 

Gestión de la Institución Educativa. 
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- Alumnos que no desean participar en la investigación y, por lo tanto, aquellos que no 

proporcionaron el consentimiento informado. 

- Cualquier estudiante que no se encuentre en el rango de edad establecido entre los 14 y 

18 años. 

4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas: 

Con el fin de evaluar la primera variable relacionada con la funcionalidad, se empleó la 

técnica de observación directa, donde se recolectó información basada en los objetivos de la 

investigación. Además de esto, se utilizó la encuesta, una técnica que facilitó la recopilación de 

información (Sánchez et al., 2018). 

4.6.2 Instrumentos: 

  Una herramienta utilizada para la recopilación de información es cualquier recurso que 

utiliza el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer información de ellos. Existen 

múltiples y diversos instrumentos que son útiles para la recolección de datos y para ser empleados 

en todo tipo de investigaciones, ya sean cualitativas, cuantitativas o mixtas. 

En el proceso de recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos que habían sido previamente 

validados además de ser considerados confiables: 

➢ Para la primera variable, se empleó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) 

desarrollada por Olson, el TDV es un instrumento donde se evaluó la funcionalidad familiar. 
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FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA COHESIÓN Y  ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

(FACES III) 

Nombre de la prueba : Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

      Faces III 

Autores   : David Olson, Joyce Portier, Joav Lavee   

Año    : 1985 

País de origen  : Estados Unidos-Universidad de Minessota 

Adaptado al Perú  : Fernandez Yaranga Yudith Marisol y Espinoza Garcia Maria             

………...Rosario 

Año de adaptación  : 2022 Huancayo  

Validez   : 0.97 alta validez  

Confiabilidad   : 0.809 fuerte confiabilidad 

N° de ítems   : 20 ítems 

Tipo de aplicación  : Individual y colectiva  

Ámbito de aplicación : De 12 años a más   

Tiempo de duración  : 15  minutos aprox. 

Dimensiones   : Cuenta con 02 dimensiones: (cohesión y adaptabilidad familiar). 

Breve descripción  : El cuestionario aplicado consta de 20 preguntas que permite medir el 

funcionamiento familiar, siendo dividas de la siguiente manera; 10 preguntas evalúan la cohesión familiar; 

apoyo (1 y 17), tiempo y amigos (3 y 9), límites familiares (5 y 7), vinculación personal (11 y 19), intereses 

y recreación (13 y 15). Y los otros 10 evalúan la adaptabilidad familiar; control (12 y 2), disciplina (4 y 

10), liderazgo (6 y 18), roles y reglas (8, 14,16 y 20) Las preguntas están planteadas en una escala de 

puntuación tipo Likert del 1 al 5 (1 casi nunca o nunca, 2 de vez en cuando, 3 a veces, 4 muchas veces, 5 
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casi siempre o siempre). Realizada la encuesta, deberá ser sumado las respuestas, siendo la puntuación 

posible para cohesión de 45 y para adaptabilidad de 25 y ser ubicado en la siguiente tabla. 

  La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento evalúa de 

manera precisa la variable que se pretende medir (Hernández et al., 2014). Camacho (2019) valida 

el instrumento en una población culturalmente equivalente a la muestra y obtuvo un coeficiente de 

validación de 0.97, lo cual se considera como excelente. Además, según Boza y Antonio (2020), 

se realizaron diversos estudios con el Faces III de Olson para determinar la validez del constructo, 

entre ellas se realizó una correlación entre ambas dimensiones obteniéndose una significancia de 

Pearson de 0.03, lo cual indica una correlación significativa. 

La confiabilidad es el nivel en que la repetición de las aplicaciones produce resultados 

consistentes y coherentes (Hernández et al., 2014). La confiabilidad obtenida en muestras 

culturalmente similares, es decir, en jóvenes estudiantes de la ciudad de Huancayo, se obtuvo un 

valor de 0.809, lo que se clasifica como adecuado (Camacho, 2019). Por este motivo, se decidió 

emplear este instrumento adaptado para la recolección de información de la muestra, donde se 

alcanzó un Alfa de Cronbach de 0.818. 
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FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 

Nombre original : Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Autor   : Deborah Ann (1998) 

Procedencia  : Toronto, Canadá 

Adaptación peruana : Wendy Del Rosario Calle Quintana 

Año   : 2022 Huancayo 

N° de Ítems  : 12 Ítems 

Administración : Colectiva Individual 

Duración  : De 10 a 15 min. 

Aplicación  : De 16 años a mas  

Tipificación  : Baremos peruanos 

Materiales  : Cuestionario de forma abreviada, perfiles, calificación         

computarizada, lápiz y borrador. 

Dimensiones  : Dos dimensiones: 

▪ Autorregulación  

▪ Postergación  

Breve descripción : Está compuesto por 12 ítems distribuidos en dos dimensiones principales. 

La primera dimensión, autorregulación académica, contempla indicadores como el autocontrol, la 

gestión del tiempo y el uso de estrategias de aprendizaje menos efectivas (ítems 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11 y 12). La segunda dimensión, postergación de actividades, incluye aspectos como el retraso en 

el inicio, la continuación o la finalización de tareas académicas, además de la presión temporal al 

completarlas (ítems 1, 6 y 7). Las respuestas se miden mediante una escala tipo Likert, donde las 

opciones van desde (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre hasta (5) siempre. 
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La corrección se realizó asignando una puntuación entre 1 y 5, según la respuesta de los 

encuestados, donde 1 corresponde a "nunca" y 5 a "siempre". No obstante, en los ítems que 

corresponden a la dimensión de autorregulación académica, la escala es inversa, es decir, cuanto 

mayor sea el puntaje, menor será la autorregulación. En cambio, en la dimensión de postergación 

de actividades, un puntaje más alto refleja una mayor tendencia a posponer las tareas. El puntaje 

total se obtiene sumando ambas dimensiones, ubicándose en una tabla de clasificación que define 

el nivel de procrastinación académica. Los niveles se dividen de la siguiente forma: de 12 a 24 

puntos corresponde a un nivel bajo, de 25 a 35 puntos indica un nivel medio, y de 36 a 60 puntos 

señala un nivel alto (Chigne, 2017). 

La validez se estableció mediante la evaluación de expertos especializados en psicología 

educativa, quienes proporcionaron su opinión sobre la escala utilizada para medir la 

procrastinación académica. Esta escala se clasificará en tres categorías: adecuada, medianamente 

adecuada e inadecuada. En lo que respecta a la confiabilidad, se seleccionará el 10% de la muestra 

para realizar una prueba piloto, aplicándose a un grupo de 20 estudiantes. Los resultados 

mostraron que el alfa de Cronbach alcanzó un valor de 0.775, lo que sugiere que la fiabilidad del 

instrumento es adecuada para su implementación. 

Se eligió la técnica de encuesta en formato de test para llevar a cabo la recolección de 

datos, que permitió obtener información de manera objetiva y cuantificable. La recopilación se 

llevó a cabo a través de preguntas previamente diseñadas y se aplicaron a los participantes de esta 

investigación. 

4.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

  Los datos se recolectaron utilizando la hoja de cálculo Excel 2019 y se procesaron con el 

software IBM SPSS versión 25, que nos ayudará a realizar nuestras estadísticas calculables. 
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Los datos se obtuvieron para realizar un análisis descriptivo e inferencial, los cuales 

fueron presentados en Excel 2016 en forma de tablas y gráficos que reflejan el conjunto de datos. 

También se elaboraron tablas de frecuencia para cada una de las variables. Para medir la relación 

entre las variables analizadas en este estudio (funcionalidad familiar y procrastinación 

académica), se utilizó la prueba de correlación paramétrica de Pearson, considerando que se 

tendrían datos normales. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el 

programa de paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS versión 25.0). 

Se emplearon los cuestionarios de funcionalidad familiar y procrastinación académica 

como instrumentos de recolección de datos, los cuales se aplicaron de manera presencial en la 

institución educativa. Se garantizó que los padres otorgaran el consentimiento informado y que 

los alumnos brindaran su asentimiento, luego de haberles explicado el objetivo del estudio para 

asegurar su participación voluntaria. Asimismo, se realizaron coordinaciones con los directivos 

y docentes del centro educativo para facilitar la ejecución de las evaluaciones correspondientes. 

4.8  Aspectos éticos de la investigación 

  Para la realización de esta investigación, se tomaron en cuenta todos los principios éticos 

estipulados en los artículos 27 y 28 del Reglamento General de Investigación de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

  Con respecto al artículo 27, se garantizó la confidencialidad y la protección de la privacidad 

de los participantes, resguardando en todo momento la información personal durante el desarrollo 

de la investigación. Se consideró el consentimiento informado de los padres o tutores de los 

estudiantes, informándoles sobre el objetivo del estudio para obtener su autorización de manera 

voluntaria. Además, asumimos la responsabilidad de llevar a cabo la investigación de manera ética, 

protegiendo la integridad tanto de los individuos como de la institución, asegurando la precisión y 
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confiabilidad de los resultados a lo largo del proceso investigativo para garantizar conclusiones 

efectivas. 

  En lo que respecta al artículo 28, se desarrolló la investigación de manera pertinente y 

coherente, garantizando tanto la validez como la confiabilidad de las fuentes, métodos y datos, 

siguiendo las pautas establecidas para la autenticidad de los análisis estadísticos. En consecuencia, 

nos comprometemos a comunicar de manera transparente los resultados obtenidos, asegurando la 

veracidad y evitando cualquier posibilidad de plagio o manipulación de la información. Cabe 

destacar que los datos recogidos fueron manejados con total responsabilidad, con el fin de proteger 

la integridad de los participantes. Los resultados y la información recopilada se utilizaron 

exclusivamente para los fines de esta investigación, sin ningún interés personal o beneficio 

adicional. 

  El código de ética del Colegio de Psicólogos fue aplicado para asegurar la protección de 

los derechos de los participantes, destacando los siguientes aspectos: el artículo 81° menciona que 

el investigador tiene la obligación de informar al participante acerca de todas las características 

del estudio y responder sus dudas; el artículo 83° establece que el investigador debe respetar la 

libertad del participante para retirarse o declinar su participación; el artículo 85° indica que el 

investigador debe proporcionar información sobre la naturaleza del estudio al finalizar la 

recolección de datos, aclarando cualquier malentendido, y el artículo 87° asegura la 

confidencialidad de la información obtenida, a menos que se acuerde lo contrario. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1.  Descripción de resultados 

Con el propósito de obtener resultados pertinentes para nuestra investigación, se procedió 

a la aplicación de los instrumentos y al procesamiento de los datos recopilados. Los resultados se 

presentaron en función de las hipótesis y objetivos establecidos, organizados en gráficos y tablas 

que fueron acompañados por su correspondiente descripción e interpretación: 

Tabla 2  

Distribución de niveles de la funcionalidad familiar 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Funcionalidad 

familiar 

Balanceado  13  4.26   

Medio  204  66.85   

Extremo  88  28.82   

Total  305  100.000   

 

Se evidenció que la mayoría de los encuestados mostró un funcionamiento familiar ubicado 

en un nivel intermedio (66.85%), lo que manifestó que existe una considerable unión afectiva entre 

sus miembros, interdependencia entre ellos, asimismo, presentaron cierta ausencia de 

comunicación y liderazgo. Por otra parte, se observó que existe un grupo de participantes con un 

funcionamiento familiar extremo (28.82%), es decir, la familia denota una falta de liderazgo, 

rotación de funciones, inconstancia en la disciplina y numerosos cambios. 

 Tabla 3  
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Resultados de las dimensiones  de la funcionalidad familiar 

Dimensiones Niveles F % 

Cohesión 

Familia desprendida 137 44.91 

Familia separada 95 31.14 

Familia unida 60 19.67 

Familia amalgada 13 4.26 

Total 305 100.00 

Adaptabilidad 

Familia rígida 12 3.93 

Familia estructurada 30 9.83 

Familia flexible 69 22.62 

Familia caótica 194 63.60 

Total 305 100.00 

Datos interpretados a través del programa Microsoft Excel 

En el análisis de la dimensión de Cohesión familiar en el contexto de la funcionalidad 

familiar, destacó que la mayoría de los participantes (44.91%) perciben una dinámica familiar 

caracterizada como "desprendida". Esta prevalencia reveló que una gran proporción de los 

encuestados experimenta un grado de independencia o desconexión en sus familias, lo cual podría 

tener implicaciones en la eficacia y armonía general del funcionamiento familiar. Además, un 

considerable 31.14% clasifica sus familias como "separadas", indicando una estructura familiar 

más dividida. La categoría de "familia unida" también se presenta, aunque en menor medida, con 

un 19.67% de participantes, mientras que el porcentaje más bajo se observó en la categoría de 

"familia amalgamada" (4.26%). Al interpretar estos resultados, se sugirió que las percepciones de 

la cohesión familiar varían significativamente entre los participantes, lo que podría influir en la 
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forma en que experimentan la funcionalidad familiar.  

En el análisis de la dimensión de "adaptabilidad familiar", se observó que la gran parte de 

los participantes, un 63.20%, percibe sus familias como caóticas en términos de adaptabilidad. 

Esta cifra sugiere que hay una prevalencia significativa de percepciones sobre la falta de estructura 

o consistencia en la forma en que las familias se adaptan a los cambios. Además, un 22.62% de 

los participantes describió sus familias como flexibles, indicando que un segmento considerable 

experimenta una capacidad efectiva para ajustarse a diferentes situaciones y cambios. Por otro 

lado, un 9.83% de los participantes considero que sus familias son estructuradas, lo que sugiere 

que algunas adoptan un enfoque más organizado y predecible para enfrentar los cambios. 

Finalmente, un 3.93% de los participantes percibieron sus familias como rígidas en cuanto a 

adaptabilidad, lo que refleja una minoría que enfrenta desafíos para ajustarse a cambios y puede 

preferir la estabilidad.  

Esto resultados proporcionaron una visión detallada de las percepciones de adaptabilidad 

familiar, destacando la necesidad de comprender mejor las dinámicas familiares y considerar 

intervenciones que promuevan una adaptación más efectiva en aquellos contextos donde se percibe 

una falta de estructura. 

Tabla 4  

Niveles de procrastinación académica 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 31 10.16 

Medio 256 83.93 

Alto 18 5.90 

 205 100 
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En la evaluación de los grados de procrastinación académica entre los alumnos de nivel 

secundario, se destacó que un modesto 10.16% exhibe niveles bajos de procrastinación, indicando 

una capacidad relativamente sólida para gestionar eficientemente sus tareas académicas. En 

contraste, una abrumadora mayoría, representada por un significativo 83.93%, se encuentra en el 

rango de niveles medios de procrastinación, lo que sugiere cierta propensión a posponer tareas 

académicas en una medida considerable. Por último, se identificó un 5.9% de estudiantes con 

niveles elevados de procrastinación, señalando desafíos significativos en la gestión del tiempo y 

la procrastinación como un potencial obstáculo para el rendimiento académico. 

Tabla 5  

Niveles de las dimensiones de procrastinación académica 

Dimensiones Niveles F % 

Autorregulación 

Académica 

Bajo 29 9.50 

Medio 168 55.08 

Alto 108 35.41 

Total 305 100.00 

Postergación de 

Actividades 

Bajo 175 57.37 

Medio 108 35.41 

Alto 22 7.21 

Total 305 100.00 

 

Al realizar un análisis detallado de las dimensiones vinculadas a la procrastinación 

académica entre los alumnos de nivel secundaria de la Institución Santiago Antúnez de Mayolo, 

se destacó que en la dimensión de "autorregulación académica", un 9.50% de los alumnos presenta 
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porcentajes bajos, mientras que un considerable 55.08% se ubica en niveles intermedios, y un 

destacado 35.41% refleja niveles elevados de autorregulación académica. Esta diversidad sugiere 

que los estudiantes poseen distintas capacidades para regular y gestionar de manera eficiente sus 

actividades académicas. En cuanto a la dimensión de "postergación de actividades", se observó 

que un notable 57.37% de los estudiantes muestra niveles bajos, lo que indica una menor tendencia 

a aplazar tareas. No obstante, un 35.41% se encuentra en niveles intermedios de postergación, y 

un 7.21% presenta niveles elevados, lo que sugiere que aún persiste una proporción de estudiantes 

que enfrentan dificultades en este ámbito. Estos hallazgos destacan la relación entre la 

autorregulación académica y la postergación de actividades, subrayando la necesidad de abordar 

ambas dimensiones de manera conjunta para disminuir la procrastinación académica en estudiantes 

de secundaria. 

5.2  Logro de objetivos  

5.2.1  Objetivo general 

Determinar qué relación existe entre funcionalidad familiar y procrastinación académica en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki – 2023 

Tabla 6  

Resultados de funcionalidad familiar y la variable de procrastinación académica en los 

estudiantes 

 Procrastinación académica 

   Bajo Medio  Alto Total 

Funcionalidad 

familiar 

Extremo F 6 75 7 88 

 % 6.82 85.23 7.95 100 
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Medio F 22 171 11 204 

 % 10.78 83.82 5.39 100 

Balanceado F 3 10 - 13 

  % 23.08 76.92 - 100 

Total  F 31 256 18 305 

  % 10.16 83.93 5.90 100 

 

Los resultados indicaron patrones notables en la conexión entre la funcionalidad familiar 

y la procrastinación académica, mostrando cómo ambos aspectos se encuentran interrelacionados. 

Un 85.23% de los estudiantes mostró una funcionalidad familiar extrema, combinada con niveles 

medios de procrastinación académica. Esto sugiere que, a pesar de contar con un entorno familiar 

altamente funcional, se enfrentan a dificultades moderadas en la gestión del tiempo académico. 

Otro grupo significativo (83.82%) mostro una funcionalidad familiar y procrastinación académica 

de nivel medio, señalando un equilibrio relativo en su entorno familiar y comportamiento 

académico. Además, el 76.92% de los estudiantes con funcionalidad familiar balanceada presento 

un nivel intermedio de procrastinación académica. En su conjunto, estos hallazgos subrayaron la 

complejidad de la relación entre la funcionalidad familiar y la procrastinación académica. 

5.2.2.  Objetivo específico 1 

  Conocer la relación entre funcionalidad familiar y la dimensión autorregulación en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki – 2023 

Tabla 7  
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Resultado de funcionalidad familiar y la dimensión de autorregulación 

 Autorregulación en estudiantes 

   Bajo Medio  Alto Total 

Funcionalidad 

familiar 

Extremo F 2 32 54 88 

 % 2.27 36.36 61.36 100 

Medio F 23 128 53 204 

 % 11.27 62.74 25.98 100 

Balanceado F 4 8 1 13 

  % 30.76 61.53 7.69 100 

Total  F 29 168 108 305 

  % 9.50 55.08 35.41 100 

 

  Los resultados revelaron conexiones significativas entre la funcionalidad del entorno 

familiar y la capacidad de autorregulación académica en los alumnos. Un considerable 61.36% 

de estudiantes con funcionalidad familiar extrema demostraron un alto nivel de autorregulación 

académica, señalando una correlación positiva entre un entorno familiar altamente funcional y 

habilidades académicas autorreguladas. En contraste, el 62.74% con funcionalidad familiar 

media exhibieron un nivel medio de autorregulación académica, destacando la importancia de 

considerar dinámicas intermedias. Por otro lado, el 62.74% de los estudiantes con una 

funcionalidad familiar moderada manifestaron niveles medios de autorregulación académica, 

subrayando que un equilibrio en el entorno familiar no garantiza automáticamente niveles más 

altos de autorregulación académica. Estos hallazgos resaltaron la complejidad de la relación entre 

funcionalidad familiar y la capacidad de autorregulación académica en los estudiantes. 
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5.2.3.  Objetivo específico 2 

  Identificar la relación entre la funcionalidad familiar y la postergación de actividades en 

los estudiantes de 4° y 5° de secundaria de una Institución Educativa en Pichanaki durante el año 

2023. 

Tabla 8  

Resultado de funcionalidad familiar y la dimensión de postergación de actividades 

 Postergación de actividades 

   Bajo Medio  Alto Total 

Funcionalidad 

familiar 

Extremo F 59 21 8 88 

 % 67.04 23.86 09.09 100 

Medio F 109 81 14 204 

 % 53.43 39.70 6.86 100 

Balanceado F 7 6 - 13 

  % 53.84 46.16 - 100 

Total  F 175 108 22 305 

  % 57.37 35.41 7.22 100 

 

 Los resultados mostraron patrones únicos en la relación entre la funcionalidad familiar y 

la procrastinación académica en los alumnos. Un notable 67.04% de los alumnos con un entorno 

familiar extremadamente funcional presenta una baja tendencia a posponer tareas, sugiriendo una 

asociación positiva entre un entorno familiar altamente funcional y una eficiente gestión del tiempo 

académico. De manera similar, el 53.43% con funcionalidad familiar media y el 53.84% con 

funcionalidad familiar balanceada también mostraron niveles bajos de postergación académica. 
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Estos hallazgos indicaron que, ya sea en extremos o de manera equilibrada, la funcionalidad 

familiar está asociada con una menor tendencia a la postergación académica, resaltando la 

influencia positiva de la dinámica familiar en la planificación y organización de actividades 

académicas en los estudiantes. 

5.3. Contrastación de hipótesis 

5.3.1. Contrastación de hipótesis general 

a. Planteamiento de la hipótesis 

Ho. No existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y procrastinación 

Académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki - 2023 

Ha. Existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y procrastinación 

Académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki – 2023 

b. Nivel de significancia 

Es a 0,005 o al 5% de margen de error 

c. Estadígrafo de prueba  

Rho de Spearman 

d. Criterio de decisión 

Si p < 0,05 entonces se aceptó la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho 

Si p > 0,05 entonces se aceptó la hipótesis Ho y se rechaza la hipótesis Ha 

 

Tabla 9  



86 
 

Correlación entre funcionalidad familiar y procrastinación académica 

 

Funcionalidad 

familiar 

Procrastinación 

académica 

Rho de Spearman Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 .399** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 305 305 

Procrastinación 

académica 

Coeficiente de correlación .399** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 305 305 

 

 

Tabla 10  

Interpretación de los coeficientes de correlación para la hipótesis general 

Coeficiente de correlación Interpretación 

± 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De ± 0.90 a ± 0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De ± 0,70 a ± 0.89 Correlación alta (+) o (-) 

De ± 0,40 a ± 0,69 Correlación moderada (+) o (-) 

De ± 0,20 a ± 0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De ± 0,01 a ± 0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

0 Correlación nula(+) o (-) 

Nota: La tabla muestra la correlación no paramétrica bajo el modelo de Spearman 

 El análisis de Spearman arrojó un coeficiente de correlación de rs= 0,399 lo que señala una 
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relación débil entre la funcionalidad familiar y la procrastinación académica en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa en Pichanaki. 

e) Lectura del p valor. 

P= 0,000 

f) Decisión estadística 

Siendo p = 0,000 < 0,05 entonces se aceptó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

g) Conclusión estadística 

 Se concluyó que hay una correlación baja entre la Funcionalidad Familiar y la 

Procrastinación Académica en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Pichanaki en el año 2023. 

h) Interpretación de resultados 

 El estudio llevado a cabo en 2023, que incluyó a 305 estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa en Pichanaki, evidenció una correlación baja entre la funcionalidad familiar y la procrastinación 

académica. Este hallazgo sugiere que, aunque existe alguna relación entre la percepción de un entorno 

familiar funcional y los niveles de procrastinación académica, la fuerza de dicha relación no es significativa, 

esta relación no es lo suficientemente fuerte como para considerarlas como factores altamente 

interdependientes en este contexto específico. Este resultado tiene implicaciones importantes para 

el diseño de estrategias que aborden la procrastinación académica en este grupo estudiantil. 

5.3.2 Contrastación de hipótesis específica 1 

a. Planteamiento de la hipótesis 

Ho. No existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión de 

autorregulación académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Pichanaki - 2023 

Ha. Existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión de 
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autorregulación académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 

Pichanaki – 2023 

Tabla 11  

Correlación entre la dimensión de funcionalidad familiar y autorregulación académica 

 

Funcionalidad 

familiar 

Autorregulación 

académica 

Rho de 

Spearman 

Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .443** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 305 305 

Autorregulación 

académica 

Coeficiente de 

correlación 

.443** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 305 305 

b. Nivel de significancia 

Es a 0,005 o al 5% de margen de error 

c. Estadígrafo de prueba  

Rho de Spearman 

d. Criterio de decisión 

Si p < 0,05 entonces se aceptó la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho 

Si p > 0,05 entonces se aceptó la hipótesis Ho y se rechaza la hipótesis Ha 

e) Lectura del p valor. 

P= 0,000 
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f) Decisión estadística 

Siendo p = 0,000 < 0,05 entonces se aceptó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

g) Conclusión estadística 

 Se concluye que, si existe una correlación positiva moderada con un rs= 0.443 entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión de autorregulación académica en los estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki en 2023. 

h) Interpretación de resultados 

 El estudio realizado en 2023, con la participación de 305 estudiantes de secundaria de una 

institución educativa en Pichanaki, concluyó que hay una correlación moderadamente positiva 

entre la funcionalidad familiar y la autorregulación académica. Esto sugiere que los estudiantes 

que perciben un entorno familiar más organizado y favorable tienden a mostrar mayores niveles 

de autorregulación en sus actividades académicas. Aunque la relación es significativa, no puede 

considerarse concluyente, lo que indica que otros factores también influyen en la capacidad de 

autorregulación. Este hallazgo subraya la relevancia de fortalecer la funcionalidad familiar como 

una medida potencial para fomentar la autorregulación académica entre los estudiantes de 

secundaria en Pichanaki. 

5.3.3. Contrastación de la hipótesis específica 2 

a) Planteamiento de hipótesis 

Ho. No existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión de 

postergación de actividades en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Pichanaki 

– 2023 

Ha. Existe relación significativa inversa entre funcionalidad familiar y la dimensión de 

postergación de actividades en estudiantes en estudiantes de secundaria de una Institución 
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Educativa de Pichanaki – 2023 

 

Tabla 12  

Correlación entre la dimensión de funcionalidad familiar y postergación de actividades 

 

Funcionalidad 

familiar 

Postergación de 

actividades 

Rho de 

Spearman 

Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -.169** 

Sig. (bilateral) . .003 

N 305 305 

Postergación de 

actividades 

Coeficiente de 

correlación 

-.169** 1.000 

Sig. (bilateral) .003 . 

N 305 305 

 

b. Nivel de significancia 

Es a 0,005 o al 5% de margen de error 

c. Estadígrafo de prueba  

Rho de Spearman 

d. Criterio de decisión 

Si p < 0,05 entonces se aceptó la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho 

Si p > 0,05 entonces se aceptó la hipótesis Ho y se rechaza la hipótesis Ha 

e) Lectura del p valor. 
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P= 0,000 

f) Decisión estadística 

Siendo p = 0,000 < 0,05 entonces se aceptó la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

g) Conclusión estadística 

 Se concluyo que, si existe una correlación negativa baja con un rs= -0.169 entre 

funcionalidad familiar y la dimensión de postergación de actividades en estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa de Pichanaki – 2023 

h) Interpretación de resultados 

 El estudio, realizado en 2023 con 305 estudiantes de secundaria de una institución 

educativa en Pichanaki, concluyó que se identificó una leve relación negativa entre la 

funcionalidad familiar y la postergación de las actividades académicas. Este resultado indicó que, 

en este entorno específico, una percepción positiva del entorno familiar se asocia de manera leve 

pero significativa con menores niveles de postergación académica. Este hallazgo resaltó la 

relevancia de fortalecer la funcionalidad familiar como un posible enfoque para mitigar la 

postergación de actividades en estudiantes de secundaria en Pichanaki. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 La funcionalidad dentro de la familia es esencial para generar un ambiente propicio que 

favorezca el crecimiento personal de sus integrantes, influyendo en factores sociales, económicos 

y demográficos. Durante la pandemia, la disfunción familiar en escolares fluctuó entre el 43.9 % 

y el 49.5 %, y en Perú, el 65 % de los estilos de vida fueron no saludables. La familia desempeña 

un rol crucial en el desarrollo de habilidades sociales y estilos de vida saludables en los 

adolescentes, esenciales para su bienestar físico y desarrollo psicosocial (Michaelson et al. 2006). 

 Por otro lado, la procrastinación, que implica posponer tareas, es un fenómeno común en 

nuestra sociedad. Esta conducta, voluntaria o involuntaria, genera severas consecuencias desde la 

adolescencia hasta la adultez, afectando el desempeño académico y laboral (Steel, 2007). 

 El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo, 

ubicada en el distrito de Pichanaki, que pertenece a la provincia de Chanchamayo, dentro de la 

región de Junín.  

 El propósito central de esta investigación consistió en examinar y establecer la relación 

entre las variables de funcionalidad familiar y la procrastinación académica en alumnos de cuarto 

y quinto de secundaria. Tras definir los objetivos del estudio, se plantearon las hipótesis adecuadas 

y se llevó cabo a una evaluación exhaustiva que permitió la recopilación de datos relevantes, 

podemos presentar los siguientes resultados:  

 El objetivo principal de esta investigación fue identificar la relación entre la funcionalidad 

familiar y la procrastinación académica. En cuanto a la variable de funcionalidad familiar, se 

observó que la mayoría de los participantes encuestados presenta un nivel medio de 

Funcionamiento Familiar, con un 66.85%. Este resultado indico una considerable unión afectiva 

entre los miembros familiares, así como una interdependencia entre ellos. Sin embargo, también 
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se evidencia una cierta ausencia de comunicación y liderazgo en estas dinámicas familiares.  

 En contraste, se identificó un grupo de participantes con un nivel extremo de disfunción 

familiar (28.82%), caracterizado por la falta de liderazgo, cambios constantes en los roles, 

disciplina inconstante y alteraciones frecuentes en la estructura familiar.  

Asimismo, los resultados del primer objetivo específico, que consistía en examinar la 

relación entre la funcionalidad familiar y la capacidad de autorregulación en estudiantes de cuarto 

y quinto de secundaria de una institución educativa en Pichanaki (2023), revelaron que el 61.36% 

de los alumnos con una disfunción familiar extrema demostraron un alto nivel de autorregulación 

académica. En cambio, el 62.74% de quienes tenían una funcionalidad familiar moderada y el 

61.53% de aquellos con una funcionalidad equilibrada evidenciaron niveles medios de 

autorregulación. Los resultados obtenidos indican una correlación positiva entre un alto nivel de 

disfunción familiar y la capacidad de autorregulación académica. 

Respecto al segundo objetivo específico, que era analizar la relación entre la funcionalidad 

familiar y la postergación de actividades en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de 

una institución educativa en Pichanaki (2023), los resultados revelaron que el 67.04% de los 

estudiantes con una funcionalidad familiar  extrema mostraron una baja tendencia a procrastinar, 

en comparación con el 53.43% de aquellos con una funcionalidad moderada y el 53.84% con una 

funcionalidad equilibrada. Estos datos sugieren que una mayor funcionalidad familiar está 

relacionada con una menor procrastinación académica. 

 Es crucial señalar que estos resultados contrastan con los hallazgos de Arévalo et al. (2022), 

quienes señalaron que el 59.8% de los estudiantes presentaba un nivel moderado de funcionalidad 

familiar, mientras que el 38.0% exhibió una funcionalidad familiar alta o extrema. Así mismo con 

Sotomayor (2022), reportó un nivel de funcionalidad familiar del 57.25%. 
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 La diversidad en las percepciones de la funcionalidad familiar, evidenciada por la variedad 

de respuestas en las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, subrayó la complejidad inherente a 

las dinámicas familiares reales. El 44.91% de los participantes describe sus familias como 

desprendidas en la dimensión de cohesión, mientras que el 31.14% las percibe como separadas, lo 

que refleja una amplia gama de experiencias, desde una fuerte unión hasta dinámicas más 

independientes o fusionadas. En términos de adaptabilidad familiar, el 63.60% experimenta sus 

familias como caóticas en su capacidad de adaptación, sugiriendo posibles desafíos para ajustarse 

a nuevas situaciones, mientras que el 22.62% muestra una capacidad destacada para adaptarse. 

 El estudio sobre los niveles de procrastinación académica en alumnos de nivel secundario, 

una abrumadora mayoría, representada por un significativo 83.93% de los estudiantes, se encontró 

en el rango de niveles medios de procrastinación. Este hallazgo sugirió cierta propensión a 

posponer tareas académicas en una medida considerable, lo que indicó la necesidad de abordar 

estrategias para mejorar la autodisciplina y la gestión del tiempo en este segmento estudiantil. 

Además, se identificó un 5.9% de estudiantes con niveles elevados de procrastinación, señalando 

desafíos significativos en la gestión del tiempo y la procrastinación como un potencial obstáculo 

para el rendimiento académico. Este grupo requiere una atención particular para desarrollar 

estrategias específicas que aborden sus dificultades en la gestión de tareas académicas. 

 Contrastando con los resultados de otros estudios, como el de Fernandez y Villodas 

(2023), en el cual el 71.7% de los alumnos evidenció niveles moderados de procrastinación 

académica, y el estudio de Sotomayor (2022), donde se registró que el 61.00% de los estudiantes 

mostró un nivel medio de procrastinación académica, se destacó la relevancia de entender la 

procrastinación en el contexto específico de cada estudio. Estas comparaciones ofrecen una 

perspectiva valiosa sobre la prevalencia de la procrastinación en diferentes contextos educativos. 
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 En relación con la hipótesis general, los resultados respaldaron la hipótesis alterna al 

confirmar una relación significativa, con un rs=0.399, entre la dinámica familiar y la 

procrastinación académica en alumnos de nivel secundario de una Institución Educativa de 

Pichanaki durante el año 2023. 

 Respecto a la primera hipótesis especifica, se encontró apoyo para la hipótesis alterna al 

confirmar una relación significativa, con un rs= 0.443, entre la funcionalidad familiar y la 

autorregulación académica en estudiantes de nivel secundario de la institución educativa en 

Pichanaki durante el año 2023 

 Para la segunda hipótesis especifica, también se validó la hipótesis alterna al confirmar 

una relación negativa significativa, con un rs= -0.169, entre la funcionalidad familiar y la 

inclinación a postergar tareas académicas en los estudiantes de secundaria de la Institución 

Santiago Antúnez de Mayolo ubicado en Pichanki.  

 Estos resultados coinciden con estudios anteriores, como el de Espinoza y Flores (2023), 

quienes también encontraron una correlación entre el funcionamiento familiar y la procrastinación 

académica en los estudiantes. Además, se alinea con los resultados obtenidos por Fernandez y 

Villodas (2023), quienes reportan una correlación significativa entre estas mismas variables, 

respaldando así la validez y consistencia de los hallazgos encontrados en esta investigación. 

 En nuestro análisis, se evidenció una correlación negativa baja (rs=-0.169) entre la 

funcionalidad familiar y la dimensión de postergación de actividades en estudiantes de secundaria.  

 Este hallazgo guarda similitud con la investigación de Sotomayor (2022), donde los 

resultados también revelan una relación negativa significativa (rs=-0.315) entre la funcionalidad 

familiar y la procrastinación académica. Asimismo, coincidió con el estudio de Arevalo et al. 

(2022), quienes investigan la relación entre el funcionamiento familiar y la procrastinación 



96 
 

académica en estudiantes del nivel secundaria. y concluyeron una relación inversa significativa 

(rs=-0.279). Estas consistencias fortalecen la validez de la relación identificada, destacando la 

coherencia de los resultados con estudios previos y subrayando la importancia de la funcionalidad 

familiar en la gestión eficiente de las responsabilidades académicas por parte de los estudiantes. 

 En el ámbito de las investigaciones internacionales, se observó que en los estudios de 

Escobar y Corzo (2018) y Reyes (2018), se identificaron niveles intermedios en la procrastinación 

académica. Estos resultados indicaron una tendencia general hacia la postergación de tareas 

académicas en los contextos examinados. La evidencia de niveles medios en la procrastinación 

académica a nivel internacional refuerza la idea de que este fenómeno no es exclusivo de un 

entorno educativo particular, sino que presenta patrones similares en diversas regiones y contextos 

culturales. Es importante destacar que el hallazgo de niveles medios en la procrastinación 

académica en estas investigaciones internacionales tiende a proporcionar un contexto adicional 

para comprender la prevalencia de este comportamiento a nivel global. 

 La revelación de una correlación entre las variables de funcionalidad familiar y 

procrastinación académica amplía nuestra comprensión de estos resultados. Este hallazgo sugirió 

que las interacciones dentro del núcleo familiar influyen significativamente en la aparición de 

hábitos de procrastinación académica en estudiantes de nivel secundario. Esta correlación 

identificada refuerza la idea de que abordar las dinámicas familiares de manera personalizada es 

esencial, ya que no existe un único modelo de funcionalidad familiar. En este sentido, reconocer 

la diversidad en las experiencias familiares y diseñar intervenciones adaptadas a las necesidades 

específicas de cada familia puede ser crucial para brindar un apoyo efectivo en el contexto 

educativo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el contexto del objetivo general de esta investigación, que busca determinar la relación entre 

la funcionalidad familiar y la procrastinación académica en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

de una institución educativa de Pichanaki en el año 2023, se identificó que la mayor parte de la 

muestra (66.85%) mostró niveles medios de funcionalidad familiar. De manera significativa, el 

83.93% de los participantes presentó un nivel moderado de procrastinación académica. Utilizando 

el coeficiente de correlación de Spearman (rs = 0.399), se evidenció una correlación moderada 

pero significativa (p < 0.005), sugiriendo una relación entre la funcionalidad familiar y un nivel 

intermedio de procrastinación académica en esta institución educativa. 

2. En cuanto al primer objetivo específico, que buscaba explorar la conexión entre la funcionalidad 

familiar y la capacidad de autorregulación académica, se observó que un 61.36% de los estudiantes 

que reportaron disfunción familiar extrema también presentaban altos niveles de autorregulación 

académica. El coeficiente de correlación de Spearman (rs = 0.443) evidenció una correlación 

positiva significativa (p < 0.005), lo que confirma la relación existente entre disfunción familiar y 

niveles elevados de autorregulación académica en este contexto educativo. 

3. Respecto al segundo objetivo específico, centrado en la relación entre la funcionalidad familiar 

y la postergación de actividades, los resultados indicaron que el 67.04% de los estudiantes con una 

funcionalidad familiar adecuada presentaron bajos niveles de postergación de actividades. El 

coeficiente de correlación de Spearman (rs = -0.169) mostró una correlación inversa significativa 

(p < 0.005), corroborando que existe una relación entre funcionalidad familiar y bajos niveles de 

postergación en el ámbito educativo. 
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RECOMENDACIONES 

En el contexto de la relación entre la funcionalidad familiar y la procrastinación académica, 

se propuso la implementación de programas de orientación para las familias, con el fin de mejorar 

la comunicación y la resolución de conflictos dentro del hogar. Estos programas pueden incluir 

talleres destinados a los padres, centrados en estrategias específicas para fortalecer la estructura 

familiar y ofrecer apoyo en la gestión de la procrastinación académica de los estudiantes. Es clave 

destacar que la colaboración activa entre la familia y la institución educativa resulta esencial para 

abordar integralmente esta relación y así fomentar el éxito académico. 

En el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), se recomendó establecer 

políticas educativas que incorporen la temática de funcionalidad familiar en los programas de 

formación docente y en las actividades de orientación para padres. Proporcionar recursos y 

capacitación a los docentes sobre cómo identificar y abordar las necesidades académicas de 

estudiantes con diversidad de experiencias familiares fortalecerá la capacidad de la comunidad 

educativa para enfrentar estos desafíos. 

Para la institución educativa, es fundamental desarrollar programas de intervención que 

refuercen la conexión entre la funcionalidad familiar y el rendimiento académico, implementando 

estrategias pedagógicas que fomenten la autorregulación académica y una mejor gestión del 

tiempo entre los alumnos. Estas acciones buscan fortalecer el apoyo familiar en el ámbito 

educativo y promover hábitos que contribuyan al éxito académico. Estas intervenciones pueden 

incluir talleres, sesiones de tutoría y la integración de prácticas pedagógicas centradas en el 

desarrollo de habilidades académicas y personales. 

A nivel de los docentes, se sugirió la integración de estrategias en el currículo que fomenten 
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la autorregulación y la gestión del tiempo, preparando a los estudiantes para abordar tareas de 

manera proactiva. Establecer canales de comunicación efectiva con los padres permitirá a los 

docentes comprender mejor el entorno familiar de los estudiantes y colaborar en su desarrollo 

académico de manera más efectiva. 

En cuanto a los estudiantes, se recomendó participar activamente en talleres y programas 

de autorregulación académica para fortalecer habilidades de organización y gestión del tiempo. 

Buscar apoyo de docentes y orientadores en situaciones donde la procrastinación académica pueda 

afectar su desempeño escolar contribuirá a su éxito académico y bienestar general. 

Los investigadores pueden contribuir profundizando en la comprensión de cómo la 

funcionalidad familiar impacta la procrastinación académica. Se sugirió la realización de estudios 

más detallados que analicen las dinámicas familiares y su conexión con la procrastinación 

académica. Compartir estos hallazgos en conferencias y publicaciones puede enriquecer el 

conocimiento en el campo de la educación, proporcionando orientación para futuras 

investigaciones y prácticas pedagógicas. 

Finalmente, la dirección del colegio debe facilitar espacios de diálogo entre padres, 

docentes y estudiantes para tratar temas vinculados a la funcionalidad familiar y su influencia en 

el rendimiento académico. Establecer políticas institucionales que promuevan un ambiente escolar 

inclusivo y brinden apoyo personalizado a estudiantes con diferentes contextos familiares será 

fundamental para crear una comunidad educativa resiliente y comprometida con el éxito de cada 

estudiante. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y, PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  EN ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO DE 

SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PICHANAKI – 2023 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA INSTRUMENTO 

Problema General 

 

¿Qué relación existe entre la 

funcionalidad familiar y la 

procrastinación académica en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki - 2023? 

 

Problemas específicos 

 

¿Qué relación existe entre 

funcionalidad Familiar, y la 

dimensión autorregulación en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki – 2023? 

 

¿Qué relación existe entre 

funcionalidad Familiar, y la 

dimensión postergación de 

actividades en estudiantes de 4to 

y 5to de secundaria de una 

Institución Educativa de 

Pichanaki -2023? 

 

Objetivo General 

 

Determinar qué relación existe 

entre funcionalidad familiar y 

procrastinación académica en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki - 2023 

Objetivos Específicos 

 

Objetivos específicos 

 

Conocer la relación entre 

funcionalidad familiar y la 

dimensión autorregulación en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki – 2023 

 

Conocer la relación entre 

funcionalidad familiar y la 

dimensión postergación de 

actividades en estudiantes de 4to 

y 5to de secundaria de una 

Institución Educativa de 

Pichanaki – 2023 

 

Hipótesis general 

 

Ha: Existe relación significativa 

inversa entre funcionalidad 

familiar y la procrastinación 

Académica en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki – 2023 

 

H0: No existe relación 

significativa inversa entre 

funcionalidad familiar y la 

procrastinación Académica en 

estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de 

Pichanaki – 2023 

 

Hipótesis específicas 

Ha1. Existe relación 

significativa inversa entre 

funcionalidad familiar y la 

dimensión de autorregulación 

académica en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki – 2023 

 

Ho1. No existe relación 

significativa inversa entre 

funcionalidad familiar y la 

dimensión de autorregulación 

académica en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki – 2023 

 

Ha2. Existe relación 

significativa inversa entre 

funcionalidad familiar y la 

dimensión de postergación de 

actividades en estudiantes en 

estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de 

Pichanaki – 2023 

Variable I. 

Funcionalidad Familiar: 

Dimensiones 

 

- Cohesión familiar (vínculo 
familiar y grado de 

autonomía) 

 -Adaptabilidad familiar 

(flexibilidad a variadas 

situaciones) 

 

Variable II.  

Procrastinación: 

Dimensiones 

 

Autorregulación académica 

de actividades 

Postergación de actividades 

Tipo y Diseño de 

Investigación: 

 

Tipo: Cuantitativo 

Nivel: Descriptivo – 

Correlacional. 

Diseño: No experimental de 

corte transversal. 
 

Esquema del Diseño: 

 
 

Donde: 

 

M = Muestra 

 

Vx = Funcionalidad 

Familiar 

 

Vy = Procrastinación  

 

r = Relación entre las dos 

variables 

Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos: 

 

- Escala de Evaluación de la 

Cohesión y  adaptabilidad 

Familiar (FACES III) 

 

- Escala de Procrastinación 

Académica (EPA) 

 

Población y Muestra: 

Población: 

La población utilizada para 

esta investigación se 

encontrará conformada por 318 

estudiantes del nivel 

secundario del 4to y 5to de 

secundaria  de una Institución 

Educativa de Pichanaki-2023. 

 

Muestra: 

 

La muestra será de tipo censal 

ya que para la investigación se 

tomará el 100% de la 

población, que es igual a 335 

estudiantes del nivel 

secundario del 4to y 5to de 

secundaria  de una Institución 

Educativa de Pichanaki-2023. 

 

Procesamiento de Datos: 

 

Los datos serán procesados 

mediante el programa IBM 

SPSS versión 25. 



119 
 

 

Ho2. No existe relación 

significativa inversa entre 

funcionalidad familiar y la 

dimensión de postergación de 

actividades en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa de Pichanaki – 2023 
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Anexo N° 02: Matriz de operacionalización de las variables 
 

 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 
        

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

 

Olson et al. (1985) definen que es 

la unión en la familia producto de 

la interacción de vínculos 

afectivos entre miembros del 

sistema familiar (cohesión) y 

cuantos son capaces de cambiar su 

estructura con el propósito de 

superar las dificultades propias de 

la organización (adaptabilidad). 

 

Se utilizará la evaluación de 

cohesión y adaptabilidad 

familiar (FASE III) cuyo autor 

es Olson D; Gorall D y Tiesel, 

que se realizará con 

puntuaciones a las respuestas 

formuladas por cada una de sus 

dimensiones, en base a la escala 

de Likert: Nunca (5) Casi nunca 

(4) A veces (3) Casi siempre (2) 

Siempre (1), que consta de 20 

preguntas que evalúan las dos 

dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad. 

 

Cohesión familiar (vínculo 

familiar y grado de 

autonomía) 

 

 

 

1,3,5,7,9,1 1, 13,15,17,1 9 

 

 
 

 Escala de medición 

ordinal tipo  Likert 

 Nunca  

Casi nunca 

 A veces  

Casi siempre 

 Siempre 

 

Adaptabilidad familiar 

(flexibilidad a variadas 

situaciones ) 

 

    2,4,6,8,10, 12,14,.16,. 18,20 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCRASTINACIÓN 

 

Es la postergación en el inicio o 

conclusión de una actividad 

determinada, dando prioridad a 

otra actividad superflua o menos 

importante, seguida de un estado 

de ansiedad (Ferrari et al., 1995). 

 

Demora o posposición de 

responsabilidades relacionadas 

con la vida escolar respecto a la 

autorregulación académica y la 

postergación de actividades. 

 

 

Autorregulación 

Académica 

 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 

 

 

 
Escala tipo Likert 

 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

 

 

Postergación de 

actividades 

 

1, 6 y 7 
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Anexo N° 03: Matriz de operacionalización de los instrumentos 

 

VARIABLE I FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

  ESCALA DE EVALUACIÓN DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR (FACES III) 

 

 

 

VARIABLE I 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

ÍTEM 

 

 

NIVEL 

ESCALA VALORATIVA (Likert) 

N
u
n
ca

 

C
as

i 
n
u
n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

  

 

 

 

 

 

 
Cohesión 

 

Vinculación 

emocional 

1. Los miembros de tu familia se piden ayuda 

unos a otros. 

  

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

11. Los miembros de tu familia se sienten muy 

cerca unos de otros. 

19. La unión familiar es muy importante. 

Límites familiares 
5. Les gusta realizar actividades solo con tu 

familia inmediata (con la que vives). 

7. Los miembros de tu familia se sienten más 

cerca entre sí que a personas externas de la 

familia. 

Tiempo y amigos 
3. En tu familia, todos aprueban los amigos 

que cada uno tiene. 

9. A los miembros de tu familia les gusta pasar 

juntos su tiempo libre. 

  

Toma de decisiones 
17. Los miembros de tu familia consultan entre 

sí sus decisiones. 
Nivel 

Balanceado 

 (5- 6) 

Nivel medio 

Intereses y 

recreación 

13. Cuando tu familia realiza una actividad 

todos están presentes 

15. Es fácil pensar en actividades que podemos 

hacer en familia. 
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FUNCIONALID

AD FAMILIAR  

 

 

 

 
Adaptabilidad 

Liderazgo 
6. Diferentes personas de tu familia actúan en 

ella como líderes. 

(3-4) 

 

Nivel extremo 

 

(1-2, 7-8) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

18. Es difícil identificar quién es o quiénes son 

los líderes en tu familia. 

Disciplina 
4. Se tiene en cuenta la opinión de los hijos 

para establecer normas y obligaciones. 

10. Padres e hijos dialogan sobre los castigos. 

Control 
2. En la solución de problemas se tiene en 

cuenta las sugerencias de los hijos. 

12. Los hijos toman las decisiones en tu 

familia. 

Roles 
8. En tu familia realizan cambios en la forma 

de realizar los quehaceres cotidianos.  

16. Entre los miembros de tu familia se turnan 

las responsabilidades de la casa. 

20. Es difícil decir quién se encarga de 

determinadas labores del hogar 

Reglas 
14. En tu familia las normas o reglas se pueden 

cambiar. 
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VARIABLE II ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 
 

 

 

VARIABLE 

II 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

NIVEL 

ESCALA VALORATIVA 
- LIKERT 

M
u
y
 r

ar
a 

v
ez

 

R
ar

a 
v
ez

 

A
 

m
en

u
d
o

 

M
u
y
 a

 

m
en

u
d
o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 

PROCRASTINA

CIÓN 

ACADÉMICA 

(EPA) 

 

 

 

 

 

 

Autorregulación 

académica 

 

 

 

Autocontrol Organización 

del Tiempo Estrategias de 

aprendizaje poco eficaces 

2. Generalmente me preparo por adelantado para los 

exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel Bajo 

(12-24) 

Nivel Medio 

(25- 35) 

Nivel Alto 

(36-60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3. Cuando tengo problemas para entender algo, 

inmediatamente trato de buscar ayuda. 

4. Asisto regularmente a clase. 

5. Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 

posible 

8. Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio 

9. Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 

tema sea aburrido. 

10. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio 

11. Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 

de sobra. 

12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 

entregarlas. 

 

Postergación de 

actividades 

 

Aplazamiento de inicio, 

continuación o culminación 

de tareas académicas. 

Presión de tiempo en 

culminación de tareas. 

1. Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 

dejo para el último minuto. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

6. Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan. 

7. Postergo las lecturas de los cursos que no me 

gustan. 



 

Anexo N° 04:  Instrumentos de investigación 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR (FACES III) 

EDAD: ……………. CICLO: …………… SEXO: (M) (F) 

Esta encuesta es de carácter anónimo. Por favor dedique unos minutos a llenarla. 

Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados que se le presentan en el cuestionario 

y marque con una “X” (equis) la alternativa que mejor describa a su familia. Recuerde 

que no existe respuesta correcta o incorrecta, responda con sinceridad. 

Revise marcar todos los enunciados. 

Se le agradece su participación 

 

N CN AV CS S 

NUNCA 

No me ocurre 

CASI 

NUNCA 

Me ocurre 

pocas veces 

A VECES 

Me ocurre 

algunas veces 

CASI 

SIEMPRE 

Me ocurre 

mucho 

SIEMPRE 

Me ocurre 

Siempre 

 

 

 

N

° 

ÍTEM N CN AV CS S 

1 Los miembros de tu familia se piden ayuda unos a otros      

2 En la solución de problemas se tiene en cuenta las sugerencias de 

los hijos. 

     

3 En tu familia, todos aprueban los amigos que cada uno tiene.      

4 Se tiene en cuenta la opinión de los hijos para establecer normas y 

obligaciones. 

     

5 Les gusta realizar actividades solo con tu familia inmediata (con la 

que vives). 

     

6  Diferentes personas de tu familia actúan en ella como líderes.      

7 Los miembros de tu familia se sienten más cerca entre sí que a 

personas externas de la familia. 

     

8 En tu familia realizan cambios en la forma de realizar los 

quehaceres cotidianos. 

     

9 A los miembros de tu familia les gusta pasar juntos su tiempo libre      

10 Padres e hijos dialogan sobre los castigos.      

11 Los miembros de tu familia se sienten muy cerca unos de otros.      



 

12 Los hijos toman las decisiones en tu familia      

13 Cuando tu  

 

familia realiza una actividad todos están presentes. 

     

14 En tu familia las normas o reglas se pueden cambiar.      

15 Es fácil pensar en actividades que podemos hacer en familia.      

16 Entre los miembros de tu familia se turnan las responsabilidades de 

la casa. 

     

17 Los miembros de tu familia consultan entre sí sus decisiones.      

18 Es difícil identificar quién es o quiénes son los líderes en tu familia.      

19 La unión familiar es muy importante.      

20 0 Es difícil decir quién se encarga de determinadas labores del 

hogar. 

     

 

 

 

 

  



 

CUESTIONARIO ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 

 

Por favor dedique unos minutos a llenar esta encuesta. Lea cuidadosamente cada uno de los 

enunciados que se le presentan en el cuestionario y marque con una “X” (equis) la alternativa 

que se asemeje a su respuesta.  

Revise marcar todos los enunciados. Recuerde que no existe respuesta correcta o incorrecta, sea 

sincero. 

Se le agradece su participación. 

 

N CN AV CS S 

NUNCA 

No me ocurre 

CASI 

NUNCA 

Me ocurre 

pocas veces 

A VECES 

Me ocurre 

algunas veces 

CASI 

SIEMPRE 

Me ocurre 

mucho 

SIEMPRE 

Me ocurre 

Siempre 

 

 

N

° 

ÍTEM N CN AV CS S 

1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para el 

último minuto. 

     

2 Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes      

3 Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato 

de buscar ayuda. 

     

4 Asisto regularmente a clase.      

5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible.      

6 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      

7 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      

8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio      

9 Invierto el tiempo necesario en estudiar, aun cuando el tema sea 

aburrido. 

     

10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio      

11 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra.      

12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas      

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 05: Constancia de aplicación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo N° 06: Confiabilidad y valides de instrumento 

 

 
  

Prueba 

piloto
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total

Ecu1 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 2 3 4 4 2 5 2 70

Ecu2 4 5 3 5 5 2 4 3 4 5 4 1 3 4 5 5 5 5 5 5 82

Ecu3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 3 4 3 2 5 3 66

Ecu4 4 3 5 4 3 5 4 3 4 3 2 1 3 2 3 4 3 3 4 5 68

Ecu5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 2 3 5 4 5 4 1 5 4 74

Ecu6 2 3 2 4 1 4 3 5 3 5 3 3 3 4 2 5 4 1 5 1 63

Ecu7 4 5 5 4 3 2 5 3 4 2 4 4 2 1 5 5 3 1 5 3 70

Ecu8 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 77

Ecu9 3 2 4 3 3 2 4 4 4 5 5 1 5 3 5 5 5 1 5 2 71

Ecu10 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 65

Ecu11 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 1 5 3 4 2 4 2 4 1 1 58

Ecu12 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 62

Ecu13 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 2 5 4 4 5 3 1 5 1 78

Ecu14 5 1 4 1 4 3 2 4 5 1 5 1 5 4 5 5 3 4 5 4 71

Ecu15 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 56

Ecu16 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 2 3 3 1 4 1 62

Ecu17 3 2 1 1 2 5 1 5 1 1 1 5 1 1 2 2 2 5 2 5 48

Ecu18 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 2 3 37

Ecu19 2 1 2 2 2 2 3 4 4 1 2 1 2 2 2 4 2 3 2 2 45

Ecu20 4 3 3 4 5 3 2 3 5 4 4 2 4 3 4 4 4 2 5 4 72

Ecu21 5 1 1 2 5 5 5 3 3 5 5 1 5 1 5 5 5 3 5 1 71

Ecu22 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 62

Ecu23 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 2 3 4 5 3 65

Ecu24 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 4 3 2 1 3 2 5 3 56

Ecu25 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 59

Ecu26 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 1 3 3 2 2 4 1 5 2 54

Ecu27 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 3 4 5 1 2 4 3 51

Ecu28 3 3 4 3 5 5 5 2 5 3 5 1 5 3 5 5 4 3 5 3 77

Ecu29 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 1 3 3 4 5 5 1 5 5 84

Ecu30 4 2 3 4 1 4 1 1 4 2 2 1 4 2 1 5 4 1 5 1 52

Ecu31 3 5 4 4 5 1 5 5 4 1 3 1 4 1 5 5 3 4 5 1 69

Ecu32 4 4 3 2 3 2 5 3 5 3 5 1 2 3 3 5 4 1 4 2 64

Ecu33 4 3 5 2 3 4 5 4 3 4 5 1 3 2 4 5 3 2 4 2 68

Ecu34 5 5 2 5 5 2 4 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 81

Ecu35 4 5 3 5 5 2 5 3 5 5 4 1 4 3 2 4 5 3 5 3 76

Suma 127 111 111 113 120 112 122 119 126 111 120 66 118 95 120 143 122 85 149 94 2284

Promedio 3.629 3.171 3.171 3.229 3.429 3.200 3.486 3.400 3.600 3.171 3.429 1.886 3.371 2.714 3.429 4.086 3.486 2.429 4.257 2.686 65.257

Desv.Stan 0.843 1.224 1.098 1.087 1.267 1.079 1.197 0.976 1.168 1.361 1.220 1.157 1.060 1.017 1.220 1.095 1.121 1.220 1.120 1.255 10.904

Varianza 0.711 1.499 1.205 1.182 1.605 1.165 1.434 0.953 1.365 1.852 1.487 1.339 1.123 1.034 1.487 1.198 1.257 1.487 1.255 1.575 118.903

K : 20

ST2: 118.903 Alfa de Cronbach:

SP2: 26.2134

Funcionalidad familiar

0.821

Prueba 

piloto
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total

Ecu1 2 2 3 5 2 1 1 2 2 2 3 2 27

Ecu2 4 3 5 5 2 3 4 3 2 4 5 1 41

Ecu3 2 2 3 3 3 1 4 2 1 2 2 2 27

Ecu4 2 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 2 31

Ecu5 4 2 2 5 2 4 3 2 2 4 3 4 37

Ecu6 4 2 2 5 2 3 4 2 2 4 3 4 37

Ecu7 1 2 3 4 3 2 1 1 3 1 3 1 25

Ecu8 4 4 3 5 3 4 2 4 3 4 4 4 44

Ecu9 3 1 3 5 3 1 5 1 1 3 3 3 32

Ecu10 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 33

Ecu11 4 4 2 5 2 4 3 4 2 4 4 4 42

Ecu12 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 38

Ecu13 4 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 4 45

Ecu14 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 47

Ecu15 2 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 2 36

Ecu16 3 1 2 5 2 1 3 2 2 3 3 3 30

Ecu17 3 5 2 4 2 5 2 4 2 1 5 3 38

Ecu18 3 3 2 5 2 3 3 3 2 1 3 3 33

Ecu19 2 3 2 5 2 2 3 3 2 2 3 2 31

Ecu20 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 39

Ecu21 1 3 2 5 2 3 5 3 2 1 3 1 31

Ecu22 3 2 3 5 3 2 3 2 3 3 2 3 34

Ecu23 3 4 3 5 3 4 2 2 3 3 4 3 39

Ecu24 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 35

Ecu25 2 3 2 4 2 3 3 3 2 1 2 2 29

Ecu26 3 1 2 4 2 1 2 1 2 3 3 3 27

Ecu27 4 2 4 5 4 2 4 2 3 3 2 3 38

Ecu28 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 39

Ecu29 3 2 4 5 4 2 5 2 4 3 3 3 40

Ecu30 2 2 2 3 2 1 5 2 2 2 3 2 28

Ecu31 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 2 45

Ecu32 2 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 2 43

Ecu33 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 38

Ecu34 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 48

Ecu35 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 44

Suma 104 97 102 163 99 95 120 91 93 98 112 97 1271

Promedio 2.97142857 2.77142857 2.91428571 4.65714286 2.82857143 2.71428571 3.42857143 2.6 2.65714286 2.8 3.2 2.77142857 36.3142857

Desv.Stan 0.92309308 0.94201643 0.81786769 0.59125276 0.74698273 1.07296808 1.14495606 0.88117569 0.8023076 0.99410024 0.96406004 0.87735278 6.30019341

Varianza 0.85210084 0.88739496 0.66890756 0.34957983 0.55798319 1.1512605 1.31092437 0.77647059 0.64369748 0.98823529 0.92941176 0.7697479 39.692437

K : 12

ST2: 39.692437 Alfa de Cronbach:

SP2: 9.88571429

Procastinación academica

0.819



 

Anexo N° 07: Data de procesamiento de datos 
 

 

V1

P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P15 P17 P19 SUMA P2 P4 P6 P8 P10 P12 P14 P16 P18 P20 SUMA Suma Total

1 3 5 1 3 3 2 3 4 4 5 33 1 5 5 4 4 1 4 4 3 5 36 69

2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 30 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 30 60

3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 27 3 4 4 3 4 1 3 4 3 3 32 59

4 4 4 1 2 1 2 3 3 3 1 24 2 3 4 4 3 1 3 4 2 1 27 51

5 2 4 4 4 4 2 4 2 4 5 35 5 5 5 2 2 2 2 4 2 5 34 69

6 3 2 4 3 3 3 2 2 3 1 26 3 3 4 1 2 1 2 1 1 1 19 45

7 4 4 4 3 5 4 4 4 4 2 38 3 3 5 2 3 2 5 3 2 2 30 68

8 3 3 2 4 1 2 3 2 4 5 29 1 3 3 3 1 1 2 3 3 3 23 52

9 2 2 3 3 1 3 2 2 1 3 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 32

10 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 41 3 3 4 3 5 1 3 5 4 3 34 75

11 1 4 3 3 5 3 4 3 4 5 35 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 35 70

12 3 2 4 3 5 4 4 4 3 4 36 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 30 66

13 1 2 5 2 5 2 4 4 5 5 35 5 5 1 5 4 2 5 5 1 3 36 71

14 3 1 2 3 1 3 3 3 3 5 27 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 15 42

15 1 5 5 4 1 4 3 2 4 5 34 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 32 66

16 5 3 4 4 5 4 4 3 5 5 42 3 5 4 5 5 2 5 5 3 5 42 84

17 4 3 5 5 5 4 3 4 4 5 42 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 27 69

18 3 4 2 4 2 4 3 2 3 5 32 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 29 61

19 4 4 5 5 4 3 3 4 3 5 40 3 4 4 3 2 1 3 3 2 1 26 66

20 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 47 2 3 3 5 5 3 3 5 3 3 35 82

21 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 42 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 32 74

22 4 3 4 5 3 5 5 3 4 5 41 3 4 5 4 5 3 4 5 2 4 39 80

23 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 40 3 5 1 5 3 3 3 5 1 1 30 70

24 3 3 5 5 3 2 3 2 3 4 33 5 3 2 5 3 3 2 3 2 2 30 63

25 3 3 3 3 2 4 3 3 3 5 32 3 5 4 5 2 2 1 5 1 3 31 63

26 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 33 2 2 3 2 3 1 3 2 2 4 24 57

27 3 4 3 5 3 5 3 5 4 5 40 4 5 4 5 5 3 5 5 2 3 41 81

28 5 2 2 3 1 3 5 3 2 3 29 5 4 5 2 1 2 1 1 1 2 24 53

29 4 2 5 3 3 2 4 4 3 3 33 2 4 1 3 1 1 1 1 1 5 20 53

30 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 46 3 4 1 3 3 1 3 5 1 1 25 71

31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 32 1 2 3 3 2 1 3 4 2 2 23 55

32 3 4 3 5 3 4 3 5 3 5 38 4 5 2 1 1 1 4 5 2 4 29 67

33 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 36 2 3 2 3 3 1 3 3 4 3 27 63

34 1 3 4 2 4 5 4 5 5 5 38 4 5 2 3 5 1 5 5 2 2 34 72

35 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 28 2 3 3 3 2 2 3 4 2 4 28 56

36 3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 38 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 30 68

37 4 3 2 3 5 5 5 4 4 5 40 4 4 1 4 4 3 4 4 1 4 33 73

38 3 4 3 2 3 3 2 2 3 5 30 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 52

39 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 39 3 5 4 3 4 2 3 5 3 2 34 73

40 4 4 2 3 2 2 2 5 3 5 32 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 31 63

41 4 4 4 2 1 4 4 2 4 5 34 4 4 2 4 2 1 4 3 4 2 30 64

42 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 26 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 30 56

43 3 4 4 3 4 3 5 3 3 5 37 3 5 3 3 2 2 3 3 4 3 31 68

44 2 3 4 2 3 2 4 4 4 5 33 3 2 3 3 1 1 2 3 2 2 22 55

45 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 37 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 30 67

46 2 3 2 3 3 2 3 3 3 5 29 2 3 2 3 3 2 5 5 5 5 35 64

47 2 3 3 2 2 1 2 3 2 5 25 2 3 3 3 2 2 5 4 5 5 34 59

48 4 3 2 3 5 4 5 5 4 5 40 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 40 80

49 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 38 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 30 68

50 3 2 3 4 5 4 4 5 3 5 38 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 31 69

D1: Cohesión familiar D2: Cohesión familiar

N°

FUNCIONALIDAD FAMILIAR



 

 

 
 

51 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 1 2 5 1 1 5 1 1 27 75

52 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 45 3 5 4 5 5 2 3 5 3 3 38 83

53 2 4 1 2 1 2 2 3 2 5 24 3 3 2 1 4 2 1 3 3 2 24 48

54 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 42 3 5 4 5 4 2 2 5 2 2 34 76

55 3 1 3 4 4 3 4 3 3 5 33 1 1 1 4 1 3 1 4 1 1 18 51

56 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 40 3 4 3 3 4 3 4 4 1 4 33 73

57 5 5 3 3 3 3 4 2 2 3 33 3 4 2 3 3 1 3 2 3 3 27 60

58 5 2 3 5 2 4 3 3 2 3 32 3 4 2 4 3 1 4 2 3 4 30 62

59 1 4 2 4 5 4 5 5 5 5 40 5 5 2 4 5 1 1 5 4 2 34 74

60 2 2 2 3 1 3 2 1 3 3 22 2 3 2 23 3 2 3 2 3 5 48 70

61 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 27 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 18 45

62 4 4 3 3 3 2 4 3 3 5 34 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 35 69

63 4 3 3 2 5 4 5 4 4 5 39 5 5 3 4 4 1 3 5 1 1 32 71

64 5 1 3 1 5 2 3 4 4 5 33 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 28 61

65 4 3 2 4 5 4 3 3 4 5 37 3 3 2 4 4 2 3 4 1 1 27 64

66 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 4 4 5 5 1 1 40 84

67 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 39 3 4 3 3 5 4 3 5 4 3 37 76

68 2 3 3 2 2 2 3 3 5 5 30 3 3 1 3 3 1 3 4 1 1 23 53

69 3 2 2 4 2 4 3 2 4 4 30 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 25 55

70 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 40 5 5 4 5 4 2 3 5 4 3 40 80

71 4 4 4 5 3 4 5 5 2 5 41 4 4 3 4 3 3 3 4 2 2 32 73

72 3 1 1 3 3 4 5 2 3 4 29 2 1 4 1 4 1 3 3 4 2 25 54

73 3 2 2 1 2 1 2 3 2 4 22 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 17 39

74 4 3 5 3 4 3 3 2 3 4 34 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 30 64

75 5 3 5 2 5 5 5 3 5 5 43 5 5 3 5 5 1 1 5 1 2 33 76

76 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 46 4 5 3 3 5 5 1 3 1 2 32 78

77 4 4 4 3 5 4 3 3 3 5 38 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 30 68

78 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 35 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 35 70

79 5 2 3 2 5 5 3 3 2 5 35 3 4 3 4 5 2 3 4 3 3 34 69

80 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 45 5 5 4 4 4 2 3 4 1 5 37 82

81 4 3 2 3 4 3 3 3 4 5 34 3 2 2 2 4 1 3 4 4 3 28 62

82 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 41 3 4 4 3 4 3 1 3 3 4 32 73

83 5 5 2 1 4 5 3 4 4 5 38 5 5 1 3 4 3 2 4 2 2 31 69

84 3 2 3 4 3 2 3 2 4 4 30 3 4 1 4 3 1 2 4 1 3 26 56

85 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 34 4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 28 62

86 1 5 1 4 1 2 1 1 3 3 22 4 4 2 4 3 2 3 3 1 2 28 50

87 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 29 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 26 55

88 4 4 3 4 3 2 3 1 2 2 28 4 5 3 5 2 1 5 3 1 5 34 62

89 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48 4 5 3 4 4 2 4 5 4 3 38 86

90 3 4 5 3 2 3 4 2 5 5 36 3 5 3 5 5 3 4 5 3 1 37 73

91 3 5 3 4 5 5 4 3 4 5 41 1 3 5 4 3 3 3 4 1 1 28 69

92 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 47 1 3 5 5 3 2 5 4 5 4 37 84

93 5 3 5 5 5 4 3 4 4 5 43 4 4 3 4 5 2 3 4 2 4 35 78

94 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 45 5 4 1 5 5 1 5 4 4 3 37 82

95 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 40 4 3 5 3 4 3 3 5 3 3 36 76

96 3 3 1 5 3 5 2 2 3 4 31 5 4 1 3 1 1 3 3 3 4 28 59

97 4 3 4 4 5 3 3 4 3 5 38 5 5 3 3 4 1 3 3 3 5 35 73

98 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 22 3 2 3 2 2 2 3 5 3 3 28 50

99 3 5 2 3 1 2 3 2 3 5 29 4 2 4 3 3 3 3 1 4 1 28 57

100 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 36 2 4 4 3 2 1 3 3 2 4 28 64



 

 

101 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 31 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 32 63

102 3 3 3 2 5 2 2 3 3 5 31 4 3 5 4 3 3 4 4 3 1 34 65

103 4 5 2 3 4 4 3 3 3 5 36 5 4 2 4 3 4 4 5 5 4 40 76

104 3 3 5 3 3 4 3 4 4 5 37 2 5 4 4 4 3 4 4 3 4 37 74

105 4 4 3 5 5 4 2 3 3 5 38 4 3 3 3 4 1 3 3 3 2 29 67

106 4 5 3 5 5 3 3 1 4 5 38 3 5 1 5 5 1 5 5 5 1 36 74

107 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 37 3 2 2 3 4 2 4 4 3 3 30 67

108 4 1 4 5 3 4 3 3 4 5 36 2 2 3 5 3 1 2 5 3 3 29 65

109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60

110 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 29 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 60

111 4 4 2 5 5 5 4 4 3 3 39 3 3 5 4 3 2 3 3 4 4 34 73

112 2 4 1 1 3 2 3 5 3 3 27 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 27 54

113 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 32 3 2 2 3 2 5 2 3 2 4 28 60

114 5 3 3 4 5 5 5 4 3 5 42 4 5 3 5 3 1 3 4 1 3 32 74

115 5 3 5 3 5 5 4 3 5 5 43 4 5 3 2 5 2 4 5 4 1 35 78

116 3 1 5 3 4 3 3 5 3 5 35 2 2 3 3 2 1 3 5 2 2 25 60

117 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 33 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 66

118 3 4 3 5 2 4 4 5 3 5 38 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 70

119 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 40 2 5 4 3 4 3 4 4 1 5 35 75

120 3 2 5 3 5 4 3 4 4 5 38 2 5 3 4 5 1 2 5 1 4 32 70

121 4 5 5 3 4 2 3 5 4 5 40 3 5 4 3 4 3 3 4 3 2 34 74

122 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 47 93

123 4 2 3 3 2 4 3 3 3 5 32 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 20 52

124 3 5 4 3 4 1 3 2 3 5 33 3 4 3 4 4 1 3 5 2 3 32 65

125 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 47 5 5 5 5 5 3 3 5 1 2 39 86

126 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 35 4 3 3 4 2 3 4 4 5 3 35 70

127 5 3 3 2 5 5 5 3 3 5 39 1 5 3 4 5 1 1 5 1 3 29 68

128 3 4 1 4 3 5 5 4 4 5 38 4 3 4 4 4 1 5 5 4 2 36 74

129 4 4 3 5 2 5 4 4 4 5 40 3 4 3 3 1 1 5 4 1 3 28 68

130 4 4 5 3 4 3 5 3 3 3 37 4 4 1 5 3 1 2 5 5 4 34 71

131 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 36 3 5 4 4 4 1 2 5 5 2 35 71

132 5 2 3 5 3 4 4 3 3 5 37 2 1 2 4 1 1 3 4 2 4 24 61

133 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 43 3 3 4 4 4 3 4 5 1 1 32 75

134 3 4 5 1 5 5 3 5 4 5 40 4 5 3 5 4 3 4 4 3 3 38 78

135 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 31 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 26 57

136 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 28 3 4 2 3 4 2 3 3 1 2 27 55

137 4 4 3 5 5 5 4 5 3 5 43 3 4 4 4 4 1 2 4 1 1 28 71

138 4 3 4 3 4 4 3 2 2 5 34 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 29 63

139 4 4 4 2 5 5 4 4 4 5 41 4 4 2 3 5 1 3 3 1 3 29 70

140 2 3 4 4 2 2 1 1 2 2 23 2 2 2 1 1 2 3 1 2 4 20 43

141 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 44 3 4 1 1 4 2 3 2 3 4 27 71

142 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 42 3 5 3 5 3 1 3 5 2 3 33 75

143 5 2 4 3 4 2 2 1 1 5 29 4 2 2 5 1 3 1 3 3 4 28 57

144 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 31 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 31 62

145 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 47 3 3 4 5 5 2 4 5 5 5 41 88

146 3 5 4 3 4 3 4 4 2 5 37 3 4 3 5 3 3 4 4 3 2 34 71

147 4 3 5 3 5 5 3 5 5 5 43 2 5 5 5 5 2 2 5 5 3 39 82

148 4 2 1 3 3 5 3 2 4 5 32 3 2 3 4 1 3 1 2 3 1 23 55

149 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 45 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 90

150 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 42 5 5 4 5 5 2 3 5 2 1 37 79



 

 

151 2 3 2 4 2 2 2 3 2 5 27 2 2 2 5 3 2 2 4 1 3 26 53

152 5 4 4 1 4 5 3 4 3 5 38 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 31 69

153 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 45 3 4 5 4 3 3 2 5 2 1 32 77

154 3 5 3 3 1 1 2 1 1 5 25 2 2 4 2 1 1 1 2 4 3 22 47

155 3 3 4 5 3 3 2 3 2 3 31 2 4 5 2 1 1 3 3 2 3 26 57

156 4 3 5 3 3 4 4 4 4 5 39 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 31 70

157 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 30 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 32 62

158 2 4 2 3 2 3 2 1 3 4 26 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 28 54

159 5 3 3 3 3 3 3 3 2 4 32 4 4 3 3 3 3 5 2 2 3 32 64

160 5 3 3 3 3 3 5 2 2 4 33 4 4 3 3 3 3 5 2 2 3 32 65

161 4 4 4 5 2 3 3 1 1 5 32 2 4 5 5 1 1 5 3 3 4 33 65

162 4 5 3 5 5 5 4 4 2 5 42 4 3 3 4 4 2 3 5 3 2 33 75

163 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 26 56

164 4 4 1 5 4 4 4 2 4 4 36 3 2 3 2 4 2 3 2 3 4 28 64

165 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 34 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 30 64

166 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 19 3 4 1 2 2 1 2 1 1 3 20 39

167 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 45 5 5 5 4 5 1 1 5 1 4 36 81

168 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 38 2 3 5 2 4 2 2 2 5 2 29 67

169 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 31 3 3 4 4 3 1 3 4 1 1 27 58

170 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 30 2 3 5 2 1 2 4 2 1 4 26 56

171 5 3 2 4 3 3 4 4 4 4 36 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 40 76

172 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 15 1 1 1 1 1 5 1 3 4 1 19 34

173 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 32 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 25 57

174 5 3 2 5 4 5 5 4 5 5 43 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 46 89

175 3 5 2 3 2 3 1 2 2 5 28 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 26 54

176 4 5 1 3 4 2 5 4 4 5 37 3 3 1 5 3 3 3 4 3 1 29 66

177 2 3 4 4 2 2 2 3 4 5 31 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 32 63

178 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 25 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23 48

179 3 1 1 4 3 2 1 2 3 5 25 3 3 1 3 2 1 3 2 4 3 25 50

180 4 3 3 5 5 4 3 2 4 5 38 4 5 3 4 5 2 3 4 4 2 36 74

181 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 27 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 26 53

182 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 19 1 2 3 2 1 1 4 1 3 3 21 40

183 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 42 3 4 4 4 5 1 1 5 3 4 34 76

184 3 2 3 5 3 3 3 3 3 5 33 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 61

185 4 4 2 4 3 4 3 3 3 5 35 3 5 3 3 4 2 3 3 2 2 30 65

186 5 2 4 5 5 1 3 3 1 5 34 3 1 3 5 2 1 5 1 1 5 27 61

187 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 40 4 4 4 5 2 2 5 4 3 2 35 75

188 5 1 3 1 4 5 5 4 1 5 34 2 5 1 5 1 1 4 5 1 1 26 60

189 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 39 3 5 5 4 3 2 4 4 5 2 37 76

190 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 28 2 2 2 5 1 2 2 4 3 3 26 54

191 3 4 3 5 4 4 5 2 3 5 38 2 4 4 5 3 2 3 5 3 1 32 70

192 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 23 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 27 50

193 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 29 3 3 4 3 2 4 1 4 2 4 30 59

194 2 5 3 2 1 1 2 1 1 2 20 1 2 3 2 1 1 2 1 3 3 19 39

195 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 36 2 4 5 4 3 2 4 4 2 4 34 70

196 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 17 2 1 3 2 3 1 1 2 1 2 18 35

197 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 31 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 59

198 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 28 60

199 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 40 3 5 4 5 4 4 4 5 3 3 40 80

200 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 17 2 2 5 2 1 2 2 1 3 1 21 38



 

 

201 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 44 4 5 5 5 4 1 1 5 4 1 35 79

202 3 1 3 5 3 4 4 3 2 5 33 1 1 1 4 2 1 2 3 4 3 22 55

203 3 1 5 3 4 1 4 3 4 4 32 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 30 62

204 2 3 4 1 3 3 3 3 2 2 26 3 3 3 1 2 3 2 2 1 1 21 47

205 5 3 3 4 3 2 2 4 3 5 34 4 4 4 3 2 2 3 4 2 3 31 65

206 5 3 3 4 3 4 2 4 3 5 36 4 4 4 3 2 2 3 4 2 3 31 67

207 4 3 1 4 5 3 3 3 2 5 33 3 4 1 3 3 2 4 3 4 2 29 62

208 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 25 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 28 53

209 5 3 1 3 5 3 1 3 5 5 34 4 2 2 4 4 2 2 4 1 2 27 61

210 4 3 5 4 4 2 4 4 3 5 38 5 4 4 3 5 2 4 5 5 2 39 77

211 3 3 2 3 2 3 2 3 3 5 29 2 2 3 4 2 3 2 5 4 3 30 59

212 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 32 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 30 62

213 4 3 4 5 2 3 4 4 3 5 37 3 3 4 4 3 3 3 5 4 2 34 71

214 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 5 4 4 4 5 1 4 5 1 2 35 83

215 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 45 4 5 4 5 5 2 3 5 4 2 39 84

216 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 42 3 5 3 5 5 1 3 5 1 3 34 76

217 4 3 5 3 3 4 4 5 5 5 41 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 37 78

218 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 27 3 4 2 3 3 2 2 3 1 2 25 52

219 2 5 4 4 4 4 3 4 3 5 38 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 30 68

220 5 4 3 1 3 4 4 3 4 5 36 3 3 2 4 3 3 1 1 1 1 22 58

221 4 3 2 3 2 4 3 1 2 4 28 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 23 51

222 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 46 5 5 1 4 1 3 3 5 1 1 29 75

223 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 38 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 77

224 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 33 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 31 64

225 3 4 3 2 2 4 3 3 4 5 33 5 5 4 4 4 3 4 5 2 2 38 71

226 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 44 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 46 90

227 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 45 4 4 3 3 4 2 4 4 2 4 34 79

228 3 4 3 4 1 4 2 2 2 2 27 2 4 3 2 3 2 3 5 4 2 30 57

229 3 2 2 3 4 3 4 3 3 5 32 2 3 2 4 4 1 1 4 2 2 25 57

230 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 45 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 45 90

231 4 2 4 3 5 3 5 4 3 5 38 3 3 4 3 4 3 4 4 1 2 31 69

232 3 5 5 4 5 3 3 3 3 5 39 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 77

233 4 4 4 4 5 4 5 2 1 5 38 3 5 3 2 3 1 4 3 1 3 28 66

234 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 40 3 5 4 4 3 3 4 2 4 2 34 74

235 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 28 4 4 4 5 2 1 4 4 3 3 34 62

236 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 41 3 3 3 4 5 1 3 5 1 1 29 70

237 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 44 4 4 4 4 3 1 4 4 1 1 30 74

238 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 42 3 3 4 4 2 4 3 4 2 2 31 73

239 3 5 3 4 2 3 3 3 5 5 36 2 4 2 2 3 2 1 4 2 2 24 60

240 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 29 3 3 3 4 2 1 1 3 4 2 26 55

241 4 3 4 3 3 3 2 2 2 5 31 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 28 59

242 4 4 5 4 3 3 3 5 5 5 41 4 4 5 4 2 2 5 5 2 5 38 79

243 2 3 2 3 3 3 3 5 4 3 31 3 2 4 2 2 3 3 5 3 3 30 61

244 3 1 1 3 5 5 5 4 4 5 36 2 4 5 5 3 3 5 5 3 5 40 76

245 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 45 5 5 2 4 5 2 4 5 4 2 38 83

246 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 44 2 5 2 5 5 1 3 5 1 2 31 75

247 5 3 3 4 4 5 4 3 4 5 40 4 4 3 5 4 2 3 5 2 2 34 74

248 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 43 4 4 3 5 3 4 3 5 3 3 37 80

249 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 46 5 5 3 3 5 4 1 5 1 5 37 83

250 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 44 4 4 4 4 4 1 5 4 3 3 36 80



 

 

251 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 16 1 3 1 2 1 1 2 4 1 2 18 34

252 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 44 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 37 81

253 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 4 5 3 5 4 1 2 5 4 2 35 83

254 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 33 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 34 67

255 3 2 3 3 3 4 3 3 2 5 31 4 3 3 4 3 3 2 4 1 2 29 60

256 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 45 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 44 89

257 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 44 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 36 80

258 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 40 5 4 5 3 3 3 3 4 3 3 36 76

259 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 43 4 5 4 3 4 1 3 3 3 2 32 75

260 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 45 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 39 84

261 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 32 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27 59

262 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 41 3 2 3 3 2 1 2 4 2 2 24 65

263 3 2 4 4 3 4 4 4 4 5 37 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 33 70

264 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 32 70

265 1 4 5 3 4 5 3 5 5 5 40 3 4 4 4 5 2 4 5 2 1 34 74

266 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 3 4 5 1 3 41 84

267 3 5 3 2 5 5 5 3 5 5 41 4 4 2 2 2 2 3 2 4 2 27 68

268 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 29 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 19 48

269 3 5 1 3 2 3 3 1 4 4 29 1 2 3 1 2 2 1 2 5 4 23 52

270 3 1 1 3 5 3 5 4 4 5 34 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 33 67

271 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 23 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 27 50

272 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 34 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 25 59

273 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 42 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 32 74

274 5 4 4 3 5 3 5 4 4 5 42 4 5 3 4 3 1 3 5 3 2 33 75

275 3 1 1 3 5 5 5 4 4 5 36 2 4 5 5 3 3 5 5 3 5 40 76

276 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 25 3 3 2 2 3 3 5 2 2 2 27 52

277 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 26 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 26 52

278 4 4 5 3 3 4 5 4 4 5 41 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 33 74

279 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 1 2 1 2 5 3 2 25 56

280 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 40 3 3 3 4 3 2 4 5 3 4 34 74

281 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 43 4 4 4 5 5 4 2 4 4 3 39 82

282 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 40 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 27 67

283 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 28 59

284 3 5 2 4 4 4 1 3 5 3 34 2 3 4 3 3 1 2 4 3 4 29 63

285 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 34 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 29 63

286 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 37 3 5 3 4 3 2 3 4 1 1 29 66

287 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 30 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 22 52

288 3 3 2 3 2 5 3 2 3 5 31 4 3 2 3 4 1 3 3 4 3 30 61

289 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 43 4 3 3 4 4 3 3 5 2 4 35 78

290 3 3 4 5 3 3 2 3 4 4 34 3 4 2 2 3 2 2 3 2 1 24 58

291 3 4 1 2 3 2 3 2 2 3 25 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 24 49

292 3 5 3 3 5 3 4 4 3 1 34 3 3 1 1 2 1 4 2 5 4 26 60

293 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 38 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 75

294 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 38 3 4 5 4 5 1 3 3 3 3 34 72

295 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 37 4 4 2 5 5 2 2 5 1 2 32 69

296 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 42 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 19 61

297 2 3 3 4 2 3 4 2 2 5 30 3 2 3 4 1 1 2 4 3 4 27 57

298 3 5 2 2 2 2 2 2 3 3 26 2 1 4 2 1 1 1 2 3 4 21 47

299 3 2 1 3 1 3 2 1 2 2 20 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 32 52

300 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 38 3 2 1 3 4 3 4 3 1 1 25 63

301 4 5 1 2 4 5 4 4 3 5 37 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 30 67

302 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 36 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 32 68

303 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 1 2 3 3 2 3 5 2 4 28 69

304 1 5 2 2 1 5 4 2 3 5 30 2 5 3 4 4 4 3 4 3 2 34 64

305 5 5 4 1 3 2 5 4 2 5 36 2 3 3 1 1 3 1 1 4 5 24 60



 

 

V2

P2 P3 P4 P5 P8 P9 P10 P11 P12 SUMA P1 P6 P7 SUMA SUMA TOTAL

1 3 5 5 3 5 4 4 4 3 36 4 1 1 6 42

2 3 2 5 4 3 3 4 3 4 31 4 1 1 6 37

3 3 2 5 3 3 3 4 4 3 30 3 3 3 9 39

4 2 1 5 4 3 2 3 3 4 27 4 2 4 10 37

5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 39 1 4 4 9 48

6 2 2 5 3 3 2 3 3 3 26 4 4 3 11 37

7 5 4 5 5 5 3 4 4 5 40 2 3 3 8 48

8 5 4 5 5 5 3 4 4 5 40 2 3 3 8 48

9 4 1 4 5 4 3 5 5 5 36 3 2 4 9 45

10 4 4 5 5 5 3 5 5 5 41 4 5 3 12 53

11 3 5 4 3 4 4 4 3 3 33 3 3 5 11 44

12 4 3 4 3 4 3 5 3 3 32 3 2 3 8 40

13 3 4 5 5 5 5 5 5 4 41 4 1 1 6 47

14 2 1 1 5 5 3 5 4 2 28 1 1 1 3 31

15 4 5 5 3 5 3 4 3 2 34 4 3 4 11 45

16 3 5 5 5 4 3 5 4 4 38 3 3 3 9 47

17 2 3 4 5 3 2 3 2 5 29 4 3 1 8 37

18 3 2 4 3 4 3 4 3 2 28 3 2 2 7 35

19 4 5 3 3 4 3 5 5 4 36 3 5 4 12 48

20 5 5 5 1 5 5 5 5 5 41 1 1 1 3 44

21 3 2 4 4 3 3 3 3 2 27 3 3 3 9 36

22 4 4 5 4 5 5 5 4 5 41 3 1 1 5 46

23 3 3 5 3 5 3 3 3 5 33 3 1 1 5 38

24 3 2 4 3 4 3 2 2 2 25 3 1 1 5 30

25 3 2 5 5 5 3 4 3 5 35 3 1 1 5 40

26 3 4 5 4 3 3 3 3 4 32 3 2 2 7 39

27 2 4 5 5 5 3 4 4 3 35 4 5 5 14 49

28 3 5 3 3 2 1 3 4 1 25 4 4 2 10 35

29 3 2 5 3 4 3 3 4 3 30 3 1 2 6 36

30 3 5 5 4 5 3 4 4 5 38 3 3 3 9 47

31 3 2 5 4 3 3 3 5 4 32 2 3 3 8 40

32 3 2 2 2 3 4 3 2 3 24 4 4 5 13 37

33 3 3 2 3 4 3 3 4 4 29 2 3 3 8 37

34 4 3 5 3 3 3 4 3 3 31 1 3 3 7 38

35 3 2 5 4 4 3 4 3 2 30 3 4 2 9 39

36 2 3 5 4 4 2 3 3 4 30 3 4 4 11 41

37 3 3 5 4 5 4 3 3 3 33 3 1 1 5 38

38 3 4 5 5 5 4 5 5 3 39 2 1 1 4 43

39 3 4 5 4 5 4 5 4 3 37 1 1 2 4 41

40 3 3 5 4 5 4 5 5 3 37 2 2 2 6 43

41 3 3 5 4 4 3 5 4 4 35 3 4 3 10 45

42 3 2 5 3 3 3 2 3 3 27 3 1 1 5 32

43 3 2 5 3 3 3 2 3 3 27 3 1 1 5 32

44 2 3 5 4 3 3 3 4 5 32 1 3 3 7 39

45 3 5 5 4 4 3 3 2 3 32 3 3 3 9 41

46 3 5 5 4 4 3 4 3 3 34 3 3 3 9 43

47 3 5 5 4 4 3 4 3 3 34 3 3 3 9 43

48 4 5 5 3 4 3 5 3 4 36 3 3 2 8 44

49 3 5 5 4 4 3 4 4 4 36 1 1 2 4 40

50 3 4 5 4 4 5 4 5 3 37 1 2 2 5 42

D1: Autorregulación académica D2: Postergación de actividades

PROCASTINACION ACADEMICA

N°



 

 

51 3 3 3 5 4 3 4 4 3 32 1 2 2 5 37

52 4 5 1 5 4 4 5 5 5 38 2 2 3 7 45

53 3 4 5 5 3 2 5 4 3 34 4 3 4 11 45

54 3 3 5 3 5 5 4 4 3 35 2 2 2 6 41

55 1 3 5 3 1 1 5 2 1 22 5 3 4 12 34

56 2 5 4 4 3 3 5 5 4 35 3 2 2 7 42

57 3 3 5 5 4 4 4 4 3 35 4 3 3 10 45

58 3 2 5 3 4 2 2 2 3 26 4 3 3 10 36

59 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 2 2 2 6 50

60 3 3 5 3 4 3 4 4 5 34 2 2 2 6 40

61 2 4 5 3 1 3 3 4 2 27 3 1 3 7 34

62 3 3 5 4 4 3 3 3 3 31 3 3 3 9 40

63 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 2 1 2 5 42

64 1 2 5 3 4 3 4 3 3 28 4 3 3 10 38

65 3 4 5 4 4 3 3 3 4 33 3 2 2 7 40

66 3 3 3 5 4 4 4 4 4 34 1 4 4 9 43

67 5 2 4 3 5 4 3 4 4 34 3 5 4 12 46

68 3 5 4 4 5 4 5 5 3 38 1 2 3 6 44

69 3 4 5 4 3 1 4 4 3 31 4 2 3 9 40

70 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 1 3 3 7 41

71 3 5 5 3 3 3 3 2 3 30 1 3 3 7 37

72 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36 3 2 2 7 43

73 2 5 5 4 5 3 4 3 3 34 2 3 1 6 40

74 2 3 1 3 4 3 3 2 2 23 4 4 4 12 35

75 4 4 5 5 5 5 5 2 5 40 2 3 3 8 48

76 4 5 5 5 5 2 5 4 5 40 3 2 2 7 47

77 3 3 5 2 3 2 2 3 3 26 4 4 3 11 37

78 4 3 5 5 4 4 4 5 4 38 1 2 2 5 43

79 3 3 5 4 4 3 3 4 4 33 3 3 2 8 41

80 4 3 5 4 5 4 5 5 5 40 2 2 1 5 45

81 2 3 5 4 4 3 4 4 4 33 5 4 3 12 45

82 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 3 3 3 9 37

83 3 4 5 3 4 3 5 3 4 34 3 3 2 8 42

84 2 5 5 5 5 4 2 3 1 32 4 4 4 12 44

85 3 3 5 3 4 3 4 3 3 31 4 3 3 10 41

86 2 3 5 5 4 3 4 4 4 34 4 2 2 8 42

87 4 3 5 5 5 4 4 4 4 38 2 2 2 6 44

88 4 2 5 2 3 3 5 3 3 30 3 3 3 9 39

89 3 5 2 3 5 5 4 4 4 35 2 2 2 6 41

90 2 3 5 5 5 4 5 5 4 38 1 1 2 4 42

91 2 4 5 4 4 2 4 4 3 32 3 3 3 9 41

92 5 5 5 5 5 5 3 3 5 41 1 2 2 5 46

93 4 4 5 5 4 3 4 4 5 38 3 5 5 13 51

94 3 4 5 5 5 5 5 5 5 42 1 1 1 3 45

95 4 3 5 5 5 5 5 5 5 42 2 2 1 5 47

96 2 1 5 4 4 3 3 3 1 26 3 3 3 9 35

97 1 2 5 3 3 3 3 2 1 23 4 3 2 9 32

98 3 2 5 4 5 2 4 4 4 33 2 1 1 4 37

99 3 2 5 5 4 2 5 5 1 32 4 3 3 10 42

100 3 4 4 4 5 3 4 3 4 34 3 3 2 8 42



 

 

101 2 3 4 4 4 2 4 3 4 30 3 3 3 9 39

102 3 3 5 3 4 4 5 3 3 33 2 2 3 7 40

103 3 4 5 5 5 4 5 4 4 39 3 1 1 5 44

104 3 2 4 3 3 3 3 3 3 27 3 4 4 11 38

105 3 3 5 5 4 4 5 3 3 35 2 1 2 5 40

106 5 1 5 5 3 5 1 4 1 30 4 5 5 14 44

107 2 3 4 4 3 3 3 4 3 29 3 1 2 6 35

108 1 3 5 4 4 4 4 3 5 33 2 5 5 12 45

109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 36

110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 36

111 4 3 2 3 4 2 4 5 3 30 3 5 3 11 41

112 1 5 5 5 4 4 5 3 1 33 4 3 3 10 43

113 2 4 2 3 1 1 1 1 2 17 3 2 1 6 23

114 3 4 5 5 4 3 3 4 3 34 3 1 1 5 39

115 4 1 5 5 5 5 4 5 5 39 1 1 1 3 42

116 4 5 1 2 5 5 4 4 4 34 2 3 2 7 41

117 4 3 3 5 5 4 4 5 3 36 2 3 3 8 44

118 4 5 3 3 5 3 5 4 5 37 3 2 2 7 44

119 2 3 4 3 3 4 3 3 3 28 2 4 5 11 39

120 4 5 5 4 5 5 5 4 5 42 3 3 5 11 53

121 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31 3 2 2 7 38

122 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 1 5 5 11 52

123 3 1 3 3 5 5 5 5 5 35 3 3 3 9 44

124 3 5 1 4 5 4 5 5 4 36 3 3 2 8 44

125 4 2 4 5 4 4 4 4 5 36 3 1 3 7 43

126 2 3 5 3 3 4 3 3 3 29 3 3 2 8 37

127 3 5 5 5 4 3 3 5 5 38 2 1 1 4 42

128 3 2 2 5 5 5 5 3 4 34 4 3 3 10 44

129 3 4 4 4 4 4 4 5 3 35 3 2 1 6 41

130 3 5 5 5 3 3 3 5 5 37 1 3 3 7 44

131 4 5 5 4 5 4 4 5 4 40 3 3 3 9 49

132 3 3 1 3 4 3 4 2 5 28 4 3 3 10 38

133 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 1 3 4 8 45

134 3 5 5 5 3 3 3 4 3 34 3 5 5 13 47

135 1 3 2 3 2 3 3 2 3 22 3 2 3 8 30

136 2 4 2 5 5 4 4 5 4 35 1 1 1 3 38

137 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 1 1 1 3 43

138 4 2 4 4 4 4 4 4 4 34 1 2 2 5 39

139 3 3 5 4 4 5 4 4 4 36 3 2 2 7 43

140 2 1 5 2 2 2 1 1 2 18 4 5 2 11 29

141 3 4 1 5 4 3 4 3 3 30 3 2 2 7 37

142 3 4 5 4 4 3 3 3 5 34 3 1 2 6 40

143 3 2 1 3 2 3 2 3 3 22 3 3 3 9 31

144 3 3 5 4 4 3 4 4 3 33 3 3 3 9 42

145 3 3 2 4 5 5 5 5 5 37 3 1 1 5 42

146 3 4 4 4 5 4 4 4 3 35 3 3 4 10 45

147 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 3 1 1 5 48

148 5 4 5 5 5 3 3 4 4 38 1 3 2 6 44

149 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 2 1 1 4 49

150 4 3 5 5 5 4 5 4 5 40 2 1 1 4 44



 

 

151 5 1 5 5 5 5 1 5 5 37 1 1 1 3 40

152 4 4 5 5 4 3 3 5 5 38 3 5 5 13 51

153 3 3 4 4 3 2 4 4 4 31 1 3 3 7 38

154 2 3 5 4 4 2 4 5 3 32 3 3 3 9 41

155 3 4 5 5 4 3 5 5 3 37 3 3 3 9 46

156 4 4 5 4 5 3 4 2 3 34 3 3 2 8 42

157 3 2 5 4 4 3 3 3 4 31 4 4 3 11 42

158 4 4 5 4 5 3 4 2 3 34 3 3 2 8 42

159 2 1 2 3 3 5 3 4 3 26 3 3 4 10 36

160 1 4 5 4 4 2 4 4 3 31 3 4 4 11 42

161 3 4 5 4 5 3 4 3 3 34 4 5 5 14 48

162 2 3 5 2 3 2 2 2 4 25 4 4 4 12 37

163 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 36

164 1 1 3 5 4 2 2 4 2 24 4 2 2 8 32

165 3 4 5 4 4 4 4 3 3 34 2 3 3 8 42

166 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 36

167 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 2 2 2 6 48

168 3 4 5 3 4 4 4 4 4 35 2 3 1 6 41

169 3 3 5 4 5 3 5 3 3 34 2 1 1 4 38

170 2 5 5 4 3 3 4 5 5 36 4 4 2 10 46

171 4 4 5 4 5 3 5 5 4 39 3 4 3 10 49

172 5 1 1 5 5 5 5 4 4 35 3 5 3 11 46

173 2 3 5 2 4 3 4 3 2 28 3 3 3 9 37

174 3 5 5 5 5 3 4 5 5 40 3 5 4 12 52

175 3 2 4 4 4 3 4 3 3 30 2 4 4 10 40

176 2 3 4 4 4 2 2 3 2 26 3 3 3 9 35

177 5 3 5 5 4 4 5 4 5 40 2 2 2 6 46

178 2 3 3 5 4 3 5 3 3 31 3 3 3 9 40

179 3 3 5 5 4 2 3 3 5 33 4 1 5 10 43

180 3 3 5 4 4 4 5 5 5 38 2 5 2 9 47

181 2 3 4 3 4 3 3 4 3 29 2 3 2 7 36

182 2 3 1 5 5 3 5 3 5 32 3 2 3 8 40

183 3 5 5 4 4 4 4 4 5 38 3 3 4 10 48

184 3 5 4 4 5 5 4 4 3 37 2 3 3 8 45

185 3 3 5 4 4 3 3 4 3 32 4 3 2 9 41

186 1 1 1 3 5 1 3 2 1 18 1 2 2 5 23

187 2 5 5 4 5 5 5 4 2 37 2 2 2 6 43

188 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 1 1 1 3 47

189 2 4 5 5 4 5 5 5 4 39 3 3 1 7 46

190 2 4 4 3 3 2 4 3 3 28 3 2 2 7 35

191 3 2 5 5 3 3 4 3 5 33 3 2 2 7 40

192 4 2 1 4 4 4 3 3 3 28 4 2 2 8 36

193 3 2 5 4 5 2 4 3 4 32 3 3 3 9 41

194 4 2 5 4 4 3 4 5 4 35 1 1 1 3 38

195 3 3 4 4 4 3 3 4 2 30 3 3 3 9 39

196 1 2 5 4 3 3 1 1 1 21 4 3 3 10 31

197 3 2 4 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 36

198 3 3 5 5 5 3 5 4 3 36 2 1 1 4 40

199 3 2 5 4 4 3 3 4 3 31 3 4 3 10 41

200 2 1 5 4 5 2 2 5 5 31 2 2 2 6 37



 

 

201 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 3 1 1 5 48

202 2 5 4 5 5 4 5 3 2 35 3 3 2 8 43

203 3 3 5 4 4 3 4 4 3 33 4 2 3 9 42

204 1 3 5 3 4 3 5 4 3 31 3 4 2 9 40

205 2 2 5 1 4 2 4 2 1 23 5 4 3 12 35

206 2 3 5 4 4 4 3 3 3 31 3 4 3 10 41

207 2 4 5 3 4 3 3 3 5 32 3 4 4 11 43

208 3 3 5 3 4 3 3 3 4 31 3 3 3 9 40

209 3 3 5 5 5 4 5 5 5 40 2 1 2 5 45

210 4 4 5 4 5 4 5 4 3 38 2 2 2 6 44

211 3 4 4 3 4 3 4 5 5 35 3 3 3 9 44

212 5 5 5 5 3 3 5 5 3 39 5 5 5 15 54

213 2 4 4 5 5 3 4 4 1 32 2 2 2 6 38

214 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 2 1 1 4 47

215 4 4 5 4 5 4 4 5 5 40 2 2 2 6 46

216 3 3 5 5 4 4 4 5 3 36 2 1 3 6 42

217 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 1 4 1 6 48

218 1 1 5 5 1 1 3 5 1 23 1 1 1 3 26

219 2 3 3 3 4 3 3 3 4 28 3 3 3 9 37

220 4 4 5 5 5 5 5 5 4 42 3 2 2 7 49

221 3 3 1 4 3 2 3 4 4 27 2 1 1 4 31

222 4 5 5 5 4 5 5 4 4 41 3 1 1 5 46

223 4 3 4 4 5 2 3 4 3 32 4 3 1 8 40

224 3 3 2 3 2 2 2 2 2 21 3 2 2 7 28

225 2 4 5 4 5 3 5 4 5 37 3 2 2 7 44

226 1 4 5 4 5 4 5 5 5 38 1 2 3 6 44

227 3 4 5 5 4 3 4 5 5 38 2 1 1 4 42

228 4 2 5 4 5 5 5 5 5 40 2 3 3 8 48

229 4 4 5 4 5 5 5 4 5 41 1 3 3 7 48

230 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 1 1 1 3 47

231 4 3 5 5 4 5 4 3 5 38 2 1 4 7 45

232 2 2 5 4 4 3 4 3 1 28 2 4 4 10 38

233 3 5 5 4 4 3 5 4 3 36 2 3 1 6 42

234 1 3 5 3 3 2 4 4 3 28 3 4 4 11 39

235 1 3 5 3 3 3 3 4 3 28 3 3 3 9 37

236 3 5 4 4 5 3 5 5 5 39 3 3 3 9 48

237 3 4 4 4 5 3 4 4 3 34 2 3 1 6 40

238 5 4 5 5 3 5 4 5 4 40 2 1 1 4 44

239 3 3 5 4 4 4 5 3 4 35 2 2 3 7 42

240 2 3 5 4 3 3 3 3 3 29 4 4 3 11 40

241 2 3 5 2 3 2 3 3 2 25 3 3 2 8 33

242 4 2 5 4 2 3 4 4 4 32 2 2 3 7 39

243 3 4 5 5 5 4 5 4 5 40 2 1 3 6 46

244 4 4 4 2 4 4 2 24 2 3 3 8 32

245 2 4 1 4 4 4 5 5 4 33 2 2 4 8 41

246 3 3 5 5 4 4 4 5 3 36 2 1 3 6 42

247 4 3 2 4 4 3 4 4 3 31 3 2 2 7 38

248 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 3 2 2 7 39

249 2 4 1 4 3 3 4 4 4 29 2 3 3 8 37

250 3 4 5 5 4 4 5 4 4 38 4 3 3 10 48



 

 

251 1 1 5 4 2 1 3 3 3 23 1 3 3 7 30

252 4 5 5 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 9 45

253 4 5 5 5 5 4 5 5 5 43 3 4 2 9 52

254 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 1 3 1 5 48

255 3 4 5 4 5 2 2 4 3 32 2 2 3 7 39

256 2 5 5 5 5 4 5 5 5 41 3 1 1 5 46

257 4 5 5 5 4 4 5 4 5 41 2 2 2 6 47

258 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32 2 4 3 9 41

259 3 4 5 3 3 3 4 3 4 32 3 4 4 11 43

260 3 4 5 5 4 4 5 4 4 38 2 1 4 7 45

261 3 3 5 3 3 2 3 4 4 30 3 3 3 9 39

262 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 3 2 2 7 41

263 2 4 5 5 4 3 4 4 4 35 3 3 3 9 44

264 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 6 43

265 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 2 4 3 9 48

266 3 3 5 5 5 3 4 5 5 38 1 1 1 3 41

267 3 4 3 2 4 3 3 3 2 27 4 3 4 11 38

268 3 2 5 3 5 3 3 3 3 30 2 2 3 7 37

269 2 5 5 5 4 3 5 5 3 37 4 5 3 12 49

270 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 3 2 2 7 39

271 4 3 5 3 4 4 4 3 4 34 3 4 3 10 44

272 3 2 5 4 4 3 3 4 3 31 3 3 3 9 40

273 3 4 5 4 4 4 3 4 3 34 3 3 3 9 43

274 3 4 5 5 5 4 5 4 5 40 2 1 3 6 46

275 5 1 1 5 5 5 5 5 5 37 1 3 3 7 44

276 2 3 5 3 3 2 2 2 3 25 3 4 4 11 36

277 3 3 5 3 4 3 3 3 3 30 3 3 3 9 39

278 3 4 5 5 4 3 5 5 5 39 4 4 3 11 50

279 3 4 5 4 4 3 3 4 3 33 2 1 2 5 38

280 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 2 3 1 6 41

281 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 1 1 1 3 47

282 3 4 5 4 4 3 4 3 3 33 3 4 3 10 43

283 3 3 5 4 3 4 3 4 3 32 2 2 2 6 38

284 3 4 5 4 4 4 4 5 4 37 2 2 2 6 43

285 2 3 4 4 4 3 3 3 2 28 3 3 3 9 37

286 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 3 3 3 9 43

287 2 3 4 4 3 3 3 3 3 28 3 3 2 8 36

288 2 3 5 3 4 2 4 2 2 27 3 3 3 9 36

289 5 5 5 4 5 4 5 5 5 43 2 2 2 6 49

290 3 4 5 4 3 4 4 3 3 33 4 2 4 10 43

291 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29 3 2 2 7 36

292 2 3 5 3 2 3 4 4 5 31 3 2 3 8 39

293 3 3 5 4 3 3 4 4 3 32 1 3 3 7 39

294 3 4 5 3 5 2 5 4 4 35 4 2 2 8 43

295 3 2 1 4 4 1 5 5 5 30 2 5 5 12 42

296 3 3 4 3 5 2 3 2 2 27 3 3 2 8 35

297 2 4 5 4 4 4 3 2 3 31 2 1 2 5 36

298 3 2 5 3 5 4 4 3 3 32 3 3 4 10 42

299 3 4 5 4 4 3 3 3 3 32 4 3 3 10 42

300 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 1 3 3 7 51

301 3 1 4 1 3 2 3 3 4 24 2 2 2 6 30

302 3 4 5 3 4 3 3 3 3 31 3 3 3 9 40

303 5 3 1 2 5 5 4 4 4 33 1 2 2 5 38

304 3 5 4 4 5 3 5 5 5 39 3 3 3 9 48

305 1 1 1 3 5 1 4 3 1 20 5 5 5 15 35



 

Anexo N° 08: Consolidación de la opinión de expertos 
 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

Anexo N° 09: Consentimiento informado y asentamiento informado 
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Anexo N° 10: Fotos de aplicación de insutrumento 
 

 
 

 



 

 


