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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la FF 

y la PA en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa privada de 

Chiclayo, para lo cual la investigadora aplicó una metodología cuantitativa de alcance 

correlacional, además, se elaboró cuestionarios por cada variable de interés las 

cuales fueron validados por expertos y asegurado la confiabilidad. La muestra 

escogida fue de 109 estudiantes de la institución educativa en estudio. Los principales 

resultados indicaron una alarmante prevalencia de baja funcionalidad en dimensiones 

clave como el involucramiento afectivo (82,6% bajo), respuesta afectiva (79,8% bajo), 

patrones de comunicación (79,8% bajo), resolución de problemas (87,2% bajo) y 

control de conducta (74,3% bajo). Además, se reveló patrones significativos en la 

gestión del tiempo y las responsabilidades académicas. Un 39,4% de los estudiantes 

exhibe un alto nivel de postergación de actividades, indicando una tendencia a aplazar 

tareas y comenzarlas en el último momento, reflejando una preparación y gestión del 

tiempo deficientes. Las conclusiones indicaron que existe una correlación negativa de 

intensidad media entre la funcionalidad familiar (FF) y la procrastinación académica 

(PA), con una significancia estadística que permite rechazar la hipótesis nula (H0), lo 

que confirma que ambas variables están relacionadas inversamente. 

Palabras clave: Funcionalidad familiar, procrastinación académica e 

involucramiento afectivo. 
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Abstract  

 

The aim of this research was to analyze the relationship between FF and PA 

in high school students of a private educational institution in Chiclayo, for which the 

researcher applied a quantitative methodology of correlational scope, in addition, 

questionnaires were developed for each variable of interest which were validated by 

experts and reliability was assured. The sample chosen was 109 students from the 

educational institution under study. The main results indicated an alarming prevalence 

of low functioning in key dimensions such as affective involvement (82.6% low), 

affective response (79.8% low), communication patterns (79.8% low), problem solving 

(87.2% low) and behavioral control (74.3% low). In addition, significant patterns in time 

management and academic responsibilities were revealed. Some 39.4% of the 

students exhibit a high level of procrastination, indicating a tendency to postpone tasks 

and start them at the last minute, reflecting poor preparation and time management. 

The findings indicated that there is a negative correlation of medium intensity between 

family functionality (FF) and academic procrastination (AP), with a statistical 

significance that allows rejecting the null hypothesis (H0), confirming that both 

variables are inversely related. 

Keywords: Family functionality, academic procrastination and affective 

involvement.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La estructura y dinámica familiar representan ejes fundamentales en el 

desarrollo socioemocional de los adolescentes. En este sentido, el hogar, siendo el 

primer ambiente educativo, juega un rol crucial en la formación de hábitos y 

competencias esenciales para la vida académica de los estudiantes. Las relaciones 

familiares, caracterizadas por la comunicación, el apoyo emocional y la regulación de 

normas y límites, influyen directamente en el rendimiento y comportamiento 

académico de los adolescentes. Es fundamental, por tanto, entender cómo la 

interacción dentro de las familias con adolescentes puede influir en comportamientos 

como la procrastinación académica (PA), un fenómeno que afecta la capacidad de los 

estudiantes para gestionar su tiempo y cumplir con sus responsabilidades 

académicas de manera eficiente (Suárez y Vélez, 2018).  

La procrastinación académica, definida como el retraso voluntario de tareas 

académicas a pesar de conocer sus consecuencias negativas, puede estar ligada a 

diversos factores familiares, incluyendo la cohesión, la adaptabilidad y el estilo de 

comunicación dentro del hogar. Este estudio se centra en analizar estas dinámicas 

en el contexto específico de una institución educativa privada en Chiclayo, donde la 

influencia del entorno familiar adquiere particular relevancia debido a las expectativas 

y presiones académicas características de estos centros educativos (Suárez y Vélez, 

2018). Entender estas interacciones permitirá diseñar intervenciones más efectivas 

para mitigar la PA y fomentar un desarrollo académico saludable. 

Estudios recientes indican que variaciones en la comunicación y en el 

establecimiento de normas dentro de la familia pueden propiciar un ambiente menos 

adecuado para el manejo y la autorregulación en los adolescentes. La comunicación 

abierta y clara, junto con expectativas bien definidas y consistentes, son elementos 

cruciales para el desarrollo de habilidades de autorregulación en los jóvenes. 

Investigaciones realizadas en diversos contextos, como España y México, han 

revelado que un alto porcentaje de sistemas familiares enfrenta retos significativos en 

la crianza debido a una comunicación deficiente y a la falta de claridad en las 

expectativas parentales. Estos desafíos se correlacionan con un aumento de la 

procrastinación en responsabilidades escolares, evidenciando la influencia directa 



2 
 

que tiene la dinámica familiar en el comportamiento académico de los adolescentes 

(Villarejo et al., 2020; Padrós et al., 2020).  

En estos estudios, se observó que las familias con patrones de comunicación 

ineficaces y normas inconsistentes presentaban mayores niveles de procrastinación 

académica entre los estudiantes. Esto sugiere que la capacidad de los adolescentes 

para gestionar su tiempo y cumplir con sus obligaciones escolares puede verse 

significativamente afectada por el entorno familiar. Por lo tanto, mejorar la calidad de 

la comunicación y establecer expectativas claras dentro del hogar se presentan como 

estrategias fundamentales para reducir la procrastinación académica y fomentar un 

desarrollo académico más sólido y equilibrado (Villarejo et al., 2020; Padrós et al., 

2020). 

La modernización ha transformado significativamente las interacciones 

familiares, a menudo limitando el tiempo dedicado a los hijos. Esta reducción en la 

interacción directa puede contribuir a que los adolescentes posterguen tareas 

académicas, optando por actividades inmediatamente más gratificantes, un fenómeno 

que se ha intensificado con la transición hacia un modelo educativo en línea (Carbajal 

et al., 2022). La modernización de las estrategias educativas, adaptadas a las 

exigencias contemporáneas, ha implicado un ajuste continuo para satisfacer los 

requisitos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que busca garantizar una 

educación inclusiva y de calidad.  

Esta transformación educativa, aunque necesaria y beneficiosa en muchos 

aspectos, también ha traído consigo desafíos en la dinámica familiar. La tecnología y 

la conectividad constante pueden distraer a los adolescentes, alejándolos de sus 

responsabilidades académicas y fomentando la procrastinación. Además, la 

reducción del tiempo de calidad entre padres e hijos puede disminuir las 

oportunidades para el refuerzo positivo y el establecimiento de rutinas y expectativas 

claras. Por lo tanto, es esencial que las familias encuentren un equilibrio, integrando 

las ventajas de la modernización y el aprendizaje en línea con prácticas familiares 

que promuevan la comunicación efectiva y el apoyo académico. La implementación 

de estrategias que fortalezcan la cohesión familiar y la supervisión activa puede ser 

clave para mitigar los efectos negativos de la modernización en el comportamiento 

académico de los adolescentes línea (Carbajal et al., 2022). 
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Además, la prevalencia de la procrastinación académica (PA) es notablemente 

alta a nivel global. Estudios realizados en contextos anglosajones han revelado que 

una gran mayoría de estudiantes tienden a procrastinar en sus tareas escolares, lo 

que tiene implicaciones negativas para su rendimiento académico y bienestar general. 

Este comportamiento no es exclusivo de estos contextos, ya que se refleja también 

en el ámbito nacional (García y Silva, 2019; INEI, 2020).  

La accesibilidad y atracción de las plataformas digitales y redes sociales 

desvían la atención de los estudiantes de sus responsabilidades académicas, 

exacerbando la tendencia a posponer tareas importantes. Este fenómeno es 

preocupante, ya que la procrastinación académica no solo afecta el rendimiento 

escolar, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo 

personal y profesional de los estudiantes. Para abordar este desafío, es crucial 

implementar estrategias educativas y familiares que fomenten la gestión eficiente del 

tiempo y la autorregulación, así como promover un uso equilibrado de la tecnología. 

Al hacerlo, se puede contribuir a reducir la prevalencia de la PA y a mejorar los 

resultados académicos y el bienestar general de los estudiantes (García y Silva, 2019; 

INEI, 2020). 

En consecuencia, la funcionalidad familiar (FF) y sus dinámicas internas son 

determinantes significativos en la tendencia de los estudiantes a procrastinar. 

Comprender estos vínculos es vital para desarrollar estrategias que mejoren el 

bienestar emocional de los estudiantes de secundaria en Chiclayo. Por ello, se 

planteó la siguiente problemática: ¿Existe relación entre la FF y la PA en estudiantes 

del nivel secundaria de una institución educativa privada - Chiclayo?  

Esta investigación encontró su justificación práctica al abordar un problema de 

relevancia global que interrelaciona la FF con la PA. En la actualidad, se percibe una 

disminución en la interacción efectiva dentro de las familias, evidenciándose en la 

negligencia de prácticas tradicionales como la supervisión de las actividades 

académicas de los hijos.  

Es fundamental subrayó la relevancia de este estudio, dado que no solo aportó 

bases teóricas y prácticas a investigaciones futuras, sino que también permitirá un 

entendimiento más profundo de las variables implicadas y su interacción. Los 
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resultados de esta investigación facilitaron la implementación de estrategias de 

mejora y prevención destinadas a fortalecer los lazos familiares y abordar problemas 

recurrentes en las dinámicas familiares.  

En términos metodológicos, este estudio se apoyó en la utilización de 

instrumentos psicométricos robustos, avalados por evidencias científicas que 

aseguran su confiabilidad y validez. Dichos instrumentos fueron aplicados dentro del 

marco de la psicología educativa, empleando una metodología correlacional no 

experimental.  

Así mismo, se tuvo como objetivo general analizar la relación entre la FF y la 

PA en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa privada de 

Chiclayo. A su vez dentro de los objetivos específicos se tuvo: (i) Identificar los niveles 

de la FF en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa privada de 

Chiclayo. (ii) Identificar los niveles de la PA en estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa privada de Chiclayo. (iii) Determinar la relación entre las 

dimensiones FF y PA en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa 

privada de Chiclayo.  

Durante la revisión bibliográfica, se encontraron estudios que han abordado las 

variables en estudio. Durmuş et al. (2021) exploraron los efectos del estudio grupal 

de psicodrama en el comportamiento de procrastinación. El diseño fue cuasi-

experimental de un solo grupo, con pruebas antes y después, involucrando a 14 

estudiantes de enfermería que voluntariamente cumplieron con los criterios del 

estudio. Se emplearon un formulario de información personal y la escala de 

procrastinación de Tuckman para la recolección de datos. Los autores observaron 

una disminución en los puntajes de la escala de procrastinación de Tuckman después 

de las sesiones de psicodrama (p<.05). A medida que avanzaba el proceso grupal, 

los temas en las sesiones iniciales relacionados con problemas de amistad y 

ansiedades sobre el éxito académico y la procrastinación se expandieron para incluir 

relaciones con miembros de la familia. 

Los resultados indicaron que el estudio grupal de psicodrama tuvo un efecto 

positivo sobre el comportamiento de procrastinación de los estudiantes, sugiriendo 

que el psicodrama puede ser una herramienta efectiva para abordar este 
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comportamiento. La investigación sugiere que la extensión de estudios similares 

sobre procrastinación es crucial debido a la limitación de los resultados a este estudio 

en particular. 

Esta investigación es especialmente relevante para entender cómo las 

intervenciones grupales como el psicodrama pueden aliviar la PA, un problema que 

puede estar influenciado significativamente por la dinámica familiar. Esta perspectiva 

es fundamental para tu tesis sobre la PA, ya que proporciona un enlace directo entre 

las intervenciones psicosociales y la mejora en la gestión del tiempo y la 

procrastinación en contextos educativos. 

En el estudio realizado por Gu et al. (2022) los autores exploraron cómo la 

congruencia entre las responsabilidades laborales y familiares afecta la 

procrastinación en los empleados, utilizando la teoría de la conservación de recursos 

(COR). Se llevó a cabo un estudio cuantitativo mediante encuestas a 323 empleados 

de empresas de internet en el sur de China, utilizando una muestra aleatoria por 

conglomerados y un cuestionario de autoevaluación anónimo. Se aplicaron 

estrategias de análisis de superficie de respuesta y software SPSS y MPLUS para 

probar las hipótesis. 

Los resultados revelaron que la procrastinación de los empleados es mayor 

cuando sus responsabilidades laborales y familiares son congruentes, en 

comparación con configuraciones incongruentes. Además, se observó que la 

procrastinación es menor cuando las diadas trabajo-familia son congruentes en 

niveles altos de responsabilidad comparadas con los niveles bajos. Otro hallazgo 

importante fue que la procrastinación disminuye a medida que las responsabilidades 

laborales y familiares se vuelven más discrepantes, es decir, incongruentes. Además, 

la experiencia de agotamiento emocional de los empleados mediatiza la relación en 

cuatro configuraciones entre la congruencia de responsabilidades laborales-familiares 

y el comportamiento de procrastinación. 

En conclusión, el estudio propone un modelo basado en la teoría COR, 

aclarando cómo diversas combinaciones de responsabilidades laborales y familiares 

afectan la procrastinación en los empleados. Los hallazgos indican diferencias 

significativas en el impacto de las combinaciones de responsabilidades laborales-
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familiares sobre la procrastinación, siendo mayor cuando las responsabilidades son 

congruentes. Además, el agotamiento emocional experimentado por los empleados 

juega un papel mediador en esta relación. Este estudio es relevante para la 

investigación sobre FF y PA, ya que proporciona una comprensión de cómo las 

responsabilidades externas y el estrés emocional pueden influir en comportamientos 

de procrastinación, un aspecto que podría explorarse en el contexto educativo de los 

adolescentes. 

Lu et al. (2022) llevaron a cabo un metaanálisis sociodemográfico para 

investigar cómo el género, el estatus socioeconómico y las diferencias culturales 

influyen en la procrastinación. El estudio incluyó 193 estudios, con un total de 106,764 

participantes, utilizando un enfoque cuantitativo con análisis de meta-regresión y 

modelos de efectos mixtos para examinar la moderación de las variables. Se encontró 

que los hombres procrastinan más que las mujeres, especialmente en contextos 

académicos, aunque no se observaron efectos significativos del estatus 

socioeconómico, multiculturalismo, nacionalidad, tamaño de la familia o antecedentes 

educativos sobre la tendencia a procrastinar. 

En conclusión, este estudio proporciona evidencia robusta de que los hombres 

procrastinan más que las mujeres en perfiles generales y académicos, y además 

sugiere que las tendencias de procrastinación no varían significativamente en función 

de situaciones sociodemográficas, incluido el estatus socioeconómico, el 

multiculturalismo, la nacionalidad, el tamaño de la familia y los antecedentes 

educativos. Estos hallazgos son especialmente relevantes para comprender cómo 

factores demográficos específicos como el género pueden influir en la 

procrastinación, lo que puede ser útil para tu tesis sobre la FF y la PA, ya que 

proporcionan un contexto más amplio sobre cómo estas variables interactúan en 

diferentes grupos demográficos. 

Przepiorka et al. (2023) investigaron la relación entre la ansiedad y la 

procrastinación entre estudiantes. Utilizaron una muestra de 478 estudiantes, 

aplicando la Escala General de Procrastinación, la Escala de Procrastinación 

Decisional. Los autores encontraron que los estudiantes que procrastinaban con 

frecuencia mostraban un alto nivel de ansiedad futura. Este estudio proporciona 

implicaciones importantes para la investigación sobre el uso problemático de 
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Facebook y teléfonos móviles. Puede ser aplicable en el trabajo de psicólogos, 

psiquiatras y terapeutas, tanto en prevención como en el desarrollo de terapias para 

la adicción en línea. 

En conclusión, los hallazgos del estudio resaltan cómo la ansiedad futura 

puede desempeñar un papel mediador entre la procrastinación y nuevos medios, 

sugiriendo que intervenciones que aborden la ansiedad futura podrían mitigar la 

procrastinación y sus efectos negativos. Esto es relevante para esta investigación 

sobre FF y PA, proporcionando un marco para comprender cómo la ansiedad sobre 

futuros compromisos influye en el comportamiento. 

Shareinia et al. (2023) examinó cómo se forma la procrastinación en pacientes 

con diabetes tipo 2. El estudio incluyó a 28 participantes, seleccionados mediante un 

muestreo teórico y propósito entre pacientes diabéticos, sus familias y personal de 

salud, y utilizó entrevistas, observaciones, notas de campo y memorandos para la 

recolección de datos. La metodología aplicada permitió un análisis de las experiencias 

y percepciones utilizando el enfoque de Corbin y Strauss (2015) y el software 

MAXQDA 2010. 

Los resultados destacaron que la procrastinación relacionada con la salud en 

estos pacientes comienza cuando perciben las dificultades del autocuidado como su 

principal preocupación. Los factores identificados incluyen el impacto ominoso de la 

enfermedad, el entorno sociocultural y la carga de la atención familiar, lo que lleva a 

los pacientes a abandonar el autocuidado de su diabetes. 

Las conclusiones del estudio subrayan que la procrastinación relacionada con 

la salud es un proceso multidimensional afectado por los pacientes con su entorno 

familiar y de salud. Esta investigación es fundamental para entender cómo las 

dinámicas familiares pueden influir en la PA, ya que ambos tipos de procrastinación 

pueden compartir raíces comunes en cómo los individuos gestionan sus 

responsabilidades bajo estrés y presión. Este marco puede ser especialmente 

relevante, ya que aborda la interacción entre la FF y la procrastinación en un contexto 

de salud, proporcionando un paralelo útil para la PA en estudiantes. 

Tian et al. (2021) se enfocaron en investigar cómo la adicción al teléfono móvil 

y la PA impactan en el rendimiento académico de los estudiantes de medicina en 
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China. El estudio se realizó mediante una encuesta en línea a 3,511 estudiantes de 

medicina, empleando un diseño transversal entre mayo y junio de 2019. Se utilizaron 

cuestionarios para evaluar la adicción al móvil, la PA y el rendimiento académico, y 

se aplicó un análisis de regresión múltiple jerárquica para examinar las asociaciones. 

Los resultados demostraron que tanto la adicción al móvil como la PA están 

negativamente asociadas con varias dimensiones del rendimiento académico, 

incluyendo la dedicación al estudio y el desempeño en el aprendizaje. La adicción al 

móvil también mostró una correlación negativa con la facilitación de relaciones, 

mientras que la PA estaba asociada negativamente con la consecución de objetivos 

académicos. 

En conclusión, el estudio revela que la adicción al móvil y la PA son prevalentes 

entre los estudiantes de medicina chinos y tienen un impacto negativo significativo en 

su rendimiento académico. Estos hallazgos subrayan la necesidad de estrategias 

efectivas para mitigar estos comportamientos para mejorar el entorno de aprendizaje 

de los estudiantes. Estos resultados son pertinentes, ya que proporcionan un contexto 

sobre cómo los factores externos como la adicción al móvil pueden interactuar con la 

dinámica familiar para influir en la PA. 

Mitina & Mitin (2020) abordaron en su estudio cómo la marginalización, la 

procrastinación y la indefensión aprendida actúan como barreras para el desarrollo 

personal y profesional. La investigación adoptó un enfoque teórico y exploratorio, 

analizando estas barreras a través de una revisión de literatura y una serie de estudios 

empíricos que se centraron en diferentes contextos sociales y educativos. Utilizaron 

métodos cualitativos y cuantitativos para examinar los efectos de estos fenómenos en 

la autoestima, la autopercepción y el rendimiento profesional. 

Los resultados indicaron que la procrastinación y la indefensión aprendida 

están significativamente asociadas con una baja autoestima y un rendimiento 

profesional deficiente. Además, encontraron que la marginalización contribuye a la 

disminución de la capacidad para identificarse y comprometerse con sus roles 

profesionales. 

En conclusión, Mitina y Mitin (2020) destacaron que estos factores psicológicos 

negativos requieren atención en las políticas educativas para fomentar un entorno 
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que promueva el bienestar psicológico y el desarrollo profesional. Este estudio es 

relevante para la FF y la PA, ya que proporciona un marco para entender cómo las 

influencias psicológicas y sociales pueden afectar el rendimiento y el desarrollo 

personal en los estudiantes de secundaria. 

En el marco teórico que define la FF, Olson (1989) postula que esta se 

caracteriza por la cohesión entre los miembros y la capacidad del grupo para 

adaptarse a los desafíos del crecimiento y desarrollo familiar. Según este autor, un 

funcionamiento armónico permite que la familia alcance sus objetivos y cumpla con 

los roles previamente establecidos. 

Por su parte, Castilla et al. (2015) argumentan que el funcionamiento familiar 

efectivo se manifiesta en la habilidad del sistema para mantener un equilibrio frente a 

cambios evolutivos y crisis, destacando la importancia del apoyo mutuo, la 

comunicación efectiva y la definición clara de roles dentro de la estructura familiar. 

Estos elementos son cruciales para la cohesión y la resolución de conflictos. 

Paternina y Pereira (2017) añaden que la FF emerge tanto de las interacciones 

internas como externas, siendo la comunicación un factor central que facilita las 

relaciones y la resolución de conflictos, así como la adaptación a nuevas 

circunstancias. 

Desde una perspectiva sistémica, se considera que cada miembro de la familia 

influye y es influenciado por los demás, lo cual implica que cualquier cambio en un 

individuo puede desencadenar ajustes en todo el sistema, en un esfuerzo por 

preservar o restaurar el equilibrio. La familia, vista como un conjunto de subsistemas, 

también interactúa con sistemas más amplios como la sociedad. 

En cuanto a la estructura funcional de las familias, es crucial que cada familia 

defina claramente sus límites, roles y funciones, sin impedir la interacción con otros 

subsistemas, favoreciendo así una interrelación armoniosa y estable. 

El Modelo Circumplejo de Olson et al. (1989) es un referente en el estudio de 

la FF, enfocándose en las dimensiones de cohesión, adaptabilidad y comunicación. 

Este modelo sugiere que un equilibrio adecuado en estas dimensiones es esencial 

para una funcionalidad óptima. 
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El modelo McMaster de funcionamiento familiar propone que el funcionamiento 

efectivo se puede evaluar a través de dimensiones específicas como respuestas 

afectivas, involucramiento emocional, patrones de comunicación y resolución de 

problemas, que son indicativos del nivel de funcionalidad del sistema familiar. 

Respecto a la PA, Aspée et al. (2021) la describen como una tendencia a 

posponer tareas cruciales, lo que afecta negativamente el compromiso del estudiante 

con su aprendizaje. Triás y Carbajal (2020) enfocan la procrastinación como un reflejo 

de dificultades en la autorregulación y la organización, atribuyendo a la falta de metas 

claras como un factor predominante en este comportamiento. 

Estrada y Mamani (2020) interpretan la PA como un aplazamiento consciente 

y voluntario de tareas, influenciado por la percepción negativa hacia la tarea o 

aversión hacia la misma. 

La PA se define como la tendencia recurrente a aplazar tareas cruciales para 

el éxito educativo. Según Aspée et al. (2021) este comportamiento se traduce en una 

reducción del compromiso y la dedicación del estudiante hacia su proceso educativo, 

enfatizando que la reducción de la postergación incrementa significativamente las 

probabilidades de éxito académico. 

Trías y Carbajal (2020) describen la PA como una manifestación de las 

dificultades que tiene el estudiante para autorregularse, a menudo debido a la falta de 

objetivos claros y organización. Subrayan que una característica distintiva de los 

estudiantes que procrastinan es la ausencia de metas claras, lo que se deriva de 

factores personales que afectan su capacidad de autorregulación. 

Estrada y Mamani (2020) conceptualizan la PA como el retraso consciente, 

voluntario e innecesario en la ejecución de tareas, influenciado por factores como la 

percepción de la tarea como complicada o la aversión hacia la misma. 

Desde un enfoque psicodinámico, Matlin (1995) sugiere que la procrastinación 

se origina en experiencias tempranas de la infancia y afecta diversos procesos 

mentales inconscientes que inciden en el comportamiento. Por otro lado, la teoría 

conductual, propuesta por Skinner y Belmont (1993) plantea que las conductas se 
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mantienen debido a recompensas inmediatas, como en el caso de la PA, que emerge 

de la gratificación instantánea, menospreciando las obligaciones a largo plazo. 

La teoría motivacional destaca la motivación, o su ausencia, como un factor 

clave en la procrastinación. Laureano y García (2020) tratan la PA como un fenómeno 

relacionado con la autodeterminación, donde el individuo siente un grado de libertad 

de voluntad y confianza en su capacidad para alcanzar metas establecidas. 

Busko (1998) creador de la Escala de PA, afirma que este fenómeno puede 

evaluarse considerando dos dimensiones: la autorregulación académica y la 

postergación académica. Ramírez, Diaz y Quispe (2020) ven la autorregulación 

académica como una estrategia conductual que facilita el aprendizaje al reflejar la 

actividad cognitiva orientada a gestionar los recursos disponibles para lograr objetivos 

educativos. 

Laureano y García (2020) argumentan que la autorregulación académica no es 

una habilidad mental per se, sino un proceso dirigido por el individuo, donde los 

estudiantes reorganizan sus habilidades para enfrentar desafíos académicos. La 

postergación académica, según Umerenkova y Gil (2016), se refiere a la tendencia a 

diferir continuamente tareas específicas, lo cual puede resultar en una falta de eficacia 

autónoma. 

Tomando en cuenta estas perspectivas sobre FF y PA, se propone que la 

interacción y armonía dentro del núcleo familiar son importantes para los estudiantes. 

Un entorno familiar que fomente cohesión, adaptabilidad, comunicación efectiva, 

definición clara de roles y capacidad de resolución de conflictos contribuye 

significativamente al bienestar y rendimiento académico de sus miembros. En 

contraposición, la PA puede derivar de la falta de metas y una planificación 

inadecuada por parte del estudiante. 

Por lo tanto, se postula la hipótesis general de que existe una relación 

significativa entre la FF y la PA en estudiantes de nivel secundaria de una institución 

educativa privada en Chiclayo. También se establece una hipótesis nula que postula 

la inexistencia de dicha relación significativa.
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II. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación fue básica, lo cual implicó que sus resultados 

proporcionarán fundamentos teóricos esenciales para investigaciones futuras, 

contribuyendo al conocimiento en el campo (Arias, 2020). Se empleó una metodología 

cuantitativa, la cual permitió la cuantificación de los datos a través de técnicas 

estadísticas, facilitando así un registro más exacto y verificable de la información  

(Alon, 2009). 

Este estudio adoptó un diseño correlacional no experimental, lo que significa 

que se centró en determinar la relación entre variables sin ejercer control directo sobre 

ellas; es decir, no se manipularon las variables de manera activa ni se asignaron 

intervenciones específicas a los grupos de estudio (Carey et al., 2020; Ecarnot et al., 

2015; Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2003). Además, se caracterizó por ser un 

diseño transversal, en el cual los datos se recopilaron en un único punto temporal y 

su interrelación en ese momento específico (Anderson et al., 2008). 

Esta estructura metodológica fue adecuada para explorar las conexiones 

teóricas propuestas entre la FF y la PA, permitiendo una aproximación sistemática y 

objetiva al análisis de cómo estas variables interactúan en un contexto educativo. 

El esquema del diseño de investigación corresponde a: 

 

 

Figura 1. 
Diseño de investigación  

                           X 
 
     M                         r 

 

                        Y 

 

M= muestra, X= variable 1, Y= variable 2, r= relación  
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La primera variable, funcionalidad familiar, se define conceptualmente según 

Olson et al. (1989) como la interacción de los vínculos familiares presentes entre los 

integrantes de la familia y la capacidad de adaptar su estructura para enfrentar los 

desafíos inherentes al crecimiento y desarrollo familiar. Su definición operacional 

indica que esta variable se medirá con el cuestionario sobre FF, conformado por 18 

ítems y seis dimensiones: involucramiento afectivo, respuestas afectivas, patrones de 

comunicación funcionales, patrones de comunicación disfuncionales, resolución de 

problemas y control de conducta. Los indicadores para la primera dimensión incluyen 

el interés por las necesidades afectivas y la franqueza. En la segunda dimensión, se 

encuentran la demostración de emociones y la expresión de afecto. La tercera 

dimensión incluye el intercambio de información, la comunicación verbal y afectiva, y 

la adecuada comunicación para resolver problemas. Los indicadores de la cuarta 

dimensión son las tareas de cada miembro y los horarios. En la quinta dimensión, se 

consideran la muestra de ayuda y la búsqueda de solución de problemas. Finalmente, 

en la sexta dimensión, los indicadores son la flexibilidad ante las normas, las normas 

familiares y el respeto a la privacidad, utilizando una escala de tipo ordinal. 

La segunda variable, procrastinación académica, se define conceptualmente 

como un patrón de conducta en el que la escasa planificación de las actividades de 

un individuo resulta en la acumulación de tareas debido a la persistente postergación 

de deberes pendientes (Trías y Carbajal, 2020). Su definición operacional señala que 

esta variable se medirá a través de la escala de PA, conformada por 18 ítems y dos 

dimensiones: postergación de actividades y autorregulación académica. Los 

indicadores de la primera dimensión incluyen aplazar actividades y esperar hasta el 

último momento para comenzar las tareas. En la segunda dimensión, los indicadores 

son prepararse anticipadamente, desarrollar las tareas anticipadamente, invertir 

tiempo en estudiar y utilizar recursos necesarios para cumplir con las tareas, 

utilizando una escala ordinal. 

La población seleccionada contó con 150 estudiantes. La población se definió 

como un grupo de individuos que comparten características específicas relevantes 

para la investigación en cuestión, en este caso, estudiantes de un determinado rango 

educativo y demográfico Anderson et al. (2008). Se implementó un muestreo no 

probabilístico que permitirá seleccionar a los participantes basándose en criterios 
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definidos que son relevantes para los objetivos del estudio (Hernández Sampieri & 

Fernandez-Collado, 2014). Los criterios de inclusión incluyeron estudiantes 

matriculados en la institución seleccionada, que asistan regularmente a clases, 

residan en la zona urbana, abarquen ambos géneros y cuyas edades oscilen entre 12 

y 16 años. Se excluyó a aquellos estudiantes que no cumplan con la regularidad en 

las clases y cuyos padres no autoricen su participación. Finalmente, la muestra fue 

de 109 estudiantes, aplicando todos los criterios indicados. 

Para la recopilación de datos, se utilizó un formulario creado en Microsoft Excel 

2019, facilitando la organización y posterior análisis mediante el software IBM SPSS 

versión 27. 

Este estudio se adhirió rigurosamente al código de ética de la Asociación 

Americana de Psicología (APA), conforme a lo establecido por Zamora (2019). Se 

respetará el principio de autonomía, garantizando que todos los participantes puedan 

decidir libremente sobre su inclusión en la investigación (Assis, 2022). Asimismo, se 

siguieron los principios de no maleficencia y beneficencia, asegurando la no 

causación de daño y la búsqueda del mayor beneficio posible para los involucrados 

(CPSP, 2017). Todas las actividades de la investigación se realizaron en conformidad 

con estos principios éticos (UCV, 2022). 

  



15 
 

III. RESULTADOS 

3.1. Análisis descriptivo 

En cuanto al objetivo específico relacionado con identificar el nivel de FF en 

estudiantes de la institución de estudio, los resultados son los siguientes: 

 
Tabla 1.  
Niveles de las dimensiones en la variable funcionalidad familiar 

 

Involucramiento 
afectivo 

Respuestas 
afectivas 

Patrones de 
comunicación 
funcionales 

Patrones de 
comunicación 
disfuncionales 

Resolución 
de problemas 

Control de 
conducta 

 f % f % f % f % f % f % 

 

Nivel 
bajo 

90 82,6 87 79,8 87 79,8 87 79,8 95 87,2 81 74,3 

Nivel 
medio 

19 17,4 22 20,2 22 20,2 22 20,2 14 12,8 28 25,7 

Total 109 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 109 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado 

 

En la revisión de los datos proporcionados sobre la funcionalidad familiar 

entre los estudiantes de secundaria, se observa una tendencia general hacia una baja 

funcionalidad en las dimensiones analizadas. Un 82,6% de los estudiantes demostró 

un bajo nivel de involucramiento afectivo, lo que indica que tienden a mostrar un bajo 

interés y una comunicación débil hacia las emociones y necesidades afectivas dentro 

de su entorno familiar. Esto dificulta un ambiente donde se valora la sinceridad y la 

expresión emocional, elementos clave para un desarrollo saludable. 

Además, la mayoría de los estudiantes también refleja una baja capacidad 

para ofrecer respuestas afectivas apropiadas, con un 79,8% alcanzando un nivel bajo 

en esta dimensión. Esto sugiere que no reciben afecto de manera efectiva, limitando 

así un intercambio emocional que es esencial para el bienestar psicológico y la 

estabilidad emocional. 
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En relación con los patrones de comunicación, tanto funcionales como 

disfuncionales, es interesante notar que ambos alcanzan un porcentaje similar de 

79,8% en niveles bajos. Esto podría interpretarse como una señal de que existen 

conflictos o malentendidos ocasionales en el ambiente familiar. Esto es vital, ya que 

una comunicación efectiva es fundamental para la resolución de problemas y la 

negociación de roles y responsabilidades dentro del hogar. 

La capacidad para resolver problemas también muestra un bajo nivel, con un 

87,2% de los estudiantes. Esta habilidad para enfrentar y solucionar conflictos puede 

ser un indicativo de un entorno familiar que no promueve el diálogo y la búsqueda de 

soluciones conjuntas, lo que indudablemente debilita el desarrollo personal y 

académico del estudiante. 

Por último, el control de conducta presenta también un bajo porcentaje 

(74,3%) de funcionalidad, reflejando la inexistencia de normas claras y escaso respeto 

por la privacidad dentro de la familia. Estas características son esenciales para crear 

un entorno estructurado y predecible que favorece la concentración y el aprendizaje. 

En cuanto al objetivo específico relacionado con identificar el nivel de PA en 

estudiantes de la institución de estudio, los resultados son los siguientes: 

 
Tabla 2.  
Niveles de las dimensiones en la variable procrastinación acad 

 Postergación de actividades Autorregulación Académica 

 f % f % 

 
Nivel alto 43 39,4 14 12,8 

Nivel medio 66 60,6 95 87,2 

Total 109 100,0 109 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado 
 

En la Tabla 2 se presentan los datos referentes a las dimensiones de 

procrastinación de actividades y autorregulación académica, que son esenciales para 

entender el comportamiento estudiantil en relación con la gestión del tiempo y las 

responsabilidades académicas. 
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La postergación de actividades se muestra con un 39,4% de los estudiantes 

clasificados en un nivel alto. Esto sugiere que una proporción considerable de los 

alumnos tiende a aplazar sus tareas académicas, optando por comenzarlas en el 

último momento posible. Este comportamiento puede ser indicativo de una falta de 

preparación anticipada y una gestión del tiempo ineficaz, lo cual es coherente con los 

indicadores de esta dimensión como el aplazamiento de actividades y la espera hasta 

el último momento para iniciar las tareas. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes (60,6%) se encuentra en un nivel 

medio de procrastinación, lo que podría interpretarse como una tendencia a postergar 

algunas actividades, pero no de manera constante o severa. Esta variabilidad en los 

niveles de procrastinación podría estar influenciada por varios factores, incluyendo el 

tipo de tarea, la percepción de su dificultad o la motivación personal en un momento 

dado. 

En cuanto a la autorregulación académica, los resultados son bastante 

reveladores, con un 87,2% de los estudiantes situándose en un nivel medio. Esto 

indica que, aunque la mayoría de los estudiantes demuestra alguna capacidad para 

gestionar su aprendizaje y sus responsabilidades académicas, como invertir tiempo 

en estudiar y utilizar recursos necesarios, todavía hay espacio para mejorar en 

términos de preparación y desarrollo de tareas de manera anticipada. 

Solo un 12,8% de los estudiantes alcanza un nivel alto en autorregulación 

académica, lo que refleja un dominio efectivo de las habilidades necesarias para 

planificar, ejecutar y completar sus tareas académicas de manera independiente y 

proactiva. Este bajo porcentaje podría ser motivo de preocupación, ya que la 

autorregulación es crucial para el éxito académico y el desarrollo de habilidades para 

el aprendizaje autónomo. 

3.2. Análisis inferencial 

Se determinó la relación entre FF y las dimensiones de PA en estudiantes del 

nivel secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo.  
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Tabla 3.  
Correlación entre funcionalidad familiar y dimensiones de procrastinación académica 

 FF 

Postergación 
de 

actividades 

Autorregulación 
Académica 

FF Correlación de 
Pearson 

1 -,319 ,337 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 109 109 109 

Postergación de 
actividades 

Correlación de 
Pearson 

-,319 1 ,541** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 109 109 109 

Autorregulación 
Académica 

Correlación de 
Pearson 

,337 ,541** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 109 109 109 

Nota: Datos de encuesta procesada con el SPSS v. 27 

 

H0: La variable FF y las dimensiones de la variable PA no se correlacionan. 

H1: La variable FF y las dimensiones de la variable PA se correlacionan. 

 

En la tabla 3 se muestra que la significancia en todos los casos es menor a 

0.05 lo cual significa que se rechaza H0, es decir, la variable FF y las dimensiones de 

la variable PA se correlacionan. Así mismo, el coeficiente de correlación de Pearson 

tiene un signo negativo entre postergación de actividades y FF, lo cual significa una 

relación inversa, además, cuenta con una baja intensidad de correlación. Finalmente, 

el coeficiente de correlación de Pearson tiene un signo positivo entre autoregulación 

académica y FF, lo cual significa una relación directa, además, cuenta con una baja 

intensidad de correlación. 

 

Finalmente, se analizó la relación entre la FF y la PA en estudiantes del nivel 

secundaria de la institución en estudio. 
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Tabla 4. 

Correlación entre FF y PA 

 FF PA 

FF Correlación de Pearson 1 -,566 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 109 109 

PA Correlación de Pearson -,566 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 109 109 

Nota: Datos de encuesta procesada con el SPSS v. 27 

 

H0: Las variables FF y PA no se correlacionan. 

H1: Las variables FF y PA se correlacionan. 

 
En la tabla 4 se muestra que la significancia es menor a 0.05 lo cual significa 

que se rechaza H0, es decir, la variable FF y PA se correlacionan. Así mismo, el 

coeficiente de correlación de Pearson tiene un signo negativo, lo cual significa una 

relación inversa, además, cuenta con una media intensidad de correlación.  

Al analizar este resultado en el contexto de las dimensiones e indicadores de 

ambas variables, podemos inferir algunas conexiones importantes: 

Funcionalidad Familiar: La funcionalidad familiar incluye dimensiones como 

involucramiento afectivo, respuestas afectivas, patrones de comunicación (tanto 

funcionales como disfuncionales), resolución de problemas y control de conducta. Un 

alto nivel en estas dimensiones podría indicar un ambiente familiar que promueve un 

mejor manejo de las emociones, una comunicación eficaz y una actitud proactiva 

hacia la resolución de problemas, lo que a su vez puede reducir la procrastinación. 

Procrastinación Académica: Esta variable incluye la postergación de 

actividades y la autorregulación académica. La procrastinación implica aplazar 

actividades, esperar hasta el último momento para comenzar las tareas y una falta 

general de preparación anticipada. Si un estudiante vive en un entorno familiar que 

apoya la estructuración y la gestión eficaz del tiempo, es más probable que desarrolle 

habilidades de autorregulación que contrarresten la procrastinación. 
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La correlación negativa moderada entre funcionalidad familiar y 

procrastinación académica sugiere que un entorno familiar saludable y funcional 

puede ser un factor protector contra la tendencia a procrastinar en el ámbito 

académico. Este hallazgo es crucial para diseñar intervenciones educativas y 

familiares que fomenten una mejor funcionalidad familiar y estrategias de 

autorregulación académica, con el fin de mejorar los hábitos de estudio y la gestión 

del tiempo entre los estudiantes. Esta información puede ser particularmente útil para 

orientadores, educadores y padres en la búsqueda de estrategias efectivas para 

apoyar el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En cuanto al primer objetivo específico, Los resultados obtenidos en el 

presente estudio revelan una prevalencia alarmante de baja funcionalidad familiar en 

diversas dimensiones clave. Específicamente, se observa que el 82,6% de los 

estudiantes presenta bajo involucramiento afectivo, el 79,8% muestra baja respuesta 

afectiva y patrones de comunicación deficientes, el 87,2% tiene dificultades 

significativas en la resolución de problemas, y el 74,3% manifiesta un control de 

conducta inadecuado. Estos hallazgos son consistentes con la literatura previa y 

destacan la importancia de la funcionalidad familiar en el desarrollo académico y 

emocional de los adolescentes. 

Durmuş et al. (2021) investigaron los efectos del psicodrama grupal sobre la 

procrastinación académica, encontrando una disminución significativa en los puntajes 

de procrastinación tras la intervención. Este estudio sugiere que las intervenciones 

grupales pueden ser efectivas para abordar comportamientos de procrastinación, lo 

cual es relevante para nuestros hallazgos. 

El estudio de Gu et al. (2022) proporciona una perspectiva adicional al 

explorar cómo la congruencia entre responsabilidades laborales y familiares influye 

en la procrastinación, utilizando la teoría de la conservación de recursos. Aunque su 

enfoque se centra en empleados, sus hallazgos sobre la relación entre estrés 

emocional y procrastinación son aplicables a estudiantes de secundaria.  

Teóricamente, el modelo McMaster de funcionamiento familiar ofrece un 

marco para entender cómo diferentes dimensiones de la funcionalidad familiar 

impactan el desarrollo de los adolescentes. Las dimensiones evaluadas en nuestro 

estudio, tales como respuestas afectivas, involucramiento emocional, patrones de 

comunicación y resolución de problemas, son fundamentales para un funcionamiento 

familiar saludable. La baja funcionalidad en estas áreas sugiere una necesidad 

urgente de intervenciones que fortalezcan las relaciones familiares y proporcionen 

estrategias efectivas para la comunicación y resolución de conflictos. 

 En cuanto al segundo objetivo específico, el análisis de los datos sobre 

procrastinación de actividades y autorregulación académica entre estudiantes de 

secundaria revela patrones significativos en la gestión del tiempo y las 
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responsabilidades académicas. Un 39,4% de los estudiantes exhibe un alto nivel de 

postergación de actividades, lo que indica una tendencia a aplazar tareas y 

comenzarlas en el último momento, reflejando una preparación y gestión del tiempo 

deficientes. Aunque un 60,6% muestra un nivel medio de procrastinación, sugiriendo 

una variabilidad en la postergación que podría estar influida por factores como la 

dificultad percibida de las tareas o la motivación personal. Por otro lado, la mayoría, 

con un 87,2%, solo alcanza un nivel medio de autorregulación académica, lo que 

implica que, a pesar de ciertas habilidades para manejar sus estudios, hay un amplio 

margen de mejora en la planificación y el desarrollo anticipado de las tareas. 

Preocupantemente, solo un 12,8% de los estudiantes muestra un alto nivel de 

autorregulación académica, crucial para el éxito y la autonomía en el aprendizaje. 

Estos resultados subrayan la necesidad de estrategias educativas que fomenten 

mejores prácticas de gestión del tiempo y fortalezcan la autorregulación entre los 

estudiantes para potenciar su rendimiento académico y desarrollo personal. 

Estos hallazgos se alinean con la investigación de Lu et al. (2022), quienes 

realizaron un metaanálisis sociodemográfico para investigar cómo el género, el 

estatus socioeconómico y las diferencias culturales influyen en la procrastinación. El 

estudio encontró que los hombres procrastinan más que las mujeres, especialmente 

en contextos académicos, aunque no se observaron efectos significativos del estatus 

socioeconómico, multiculturalismo, nacionalidad, tamaño de la familia o antecedentes 

educativos sobre la tendencia a procrastinar. Estos hallazgos son especialmente 

relevantes para comprender cómo factores demográficos específicos como el género 

pueden influir en la procrastinación.  

Asimismo, Przepiorka et al. (2023) investigaron la relación entre la ansiedad 

y la procrastinación entre estudiantes, encontrando que aquellos que procrastinaban 

con frecuencia mostraban un alto nivel de ansiedad futura. Este estudio resalta cómo 

la ansiedad sobre futuros compromisos puede desempeñar un papel mediador en la 

procrastinación. Estos hallazgos son aplicables a nuestra investigación, ya que 

sugieren que la ansiedad podría ser un factor subyacente en la tendencia a 

procrastinar observada entre los estudiantes.  

Teóricamente, Laureano y García (2020) argumentan que la autorregulación 

académica no es una habilidad mental per se, sino un proceso dirigido por el individuo, 
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donde los estudiantes reorganizan sus habilidades para enfrentar desafíos 

académicos. La postergación académica, según Umerenkova y Gil (2016), se refiere 

a la tendencia a diferir continuamente tareas específicas, lo cual puede resultar en 

una falta de eficacia autónoma. Estos conceptos teóricos respaldan nuestros 

hallazgos al sugerir que la autorregulación académica es un proceso dinámico y que 

la procrastinación puede ser vista como una falta de eficacia en la gestión de este 

proceso. 

En cuanto al tercer objetivo específico, el análisis de los datos presentados 

en la Tabla 3 revela correlaciones estadísticamente significativas entre la 

funcionalidad familiar (FF) y las dimensiones de la procrastinación académica (PA), 

con todos los valores de significancia por debajo del umbral de 0.05, lo que lleva al 

rechazo de la hipótesis nula. Específicamente, se observa una correlación negativa 

de baja intensidad entre la postergación de actividades y FF, indicando que un 

aumento en la funcionalidad familiar podría estar asociado con una disminución en la 

tendencia a postergar actividades. Además, existe una correlación positiva de baja 

intensidad entre la autorregulación académica y FF, sugiriendo que una mejora en la 

funcionalidad familiar está directamente relacionada con un aumento en la capacidad 

de autorregulación de los estudiantes. Estos hallazgos subrayan la importancia de 

fomentar un entorno familiar saludable como medio para mejorar la gestión del tiempo 

y la autorregulación académica entre los estudiantes, apuntando hacia la necesidad 

de intervenciones dirigidas tanto a nivel familiar como educativo para optimizar el 

rendimiento y desarrollo estudiantil. 

Estos resultados encuentran eco en la investigación de Shareinia et al. 

(2023), quienes examinaron la procrastinación en pacientes con diabetes tipo 2. El 

estudio destacó que la procrastinación relacionada con la salud en estos pacientes 

se inicia cuando perciben las dificultades del autocuidado como su principal 

preocupación, influenciadas por el impacto de la enfermedad, el entorno sociocultural 

y la carga de la atención familiar. Este proceso multidimensional de procrastinación, 

influenciado por dinámicas familiares y de salud, puede tener paralelos significativos 

con la PA en estudiantes.  

Asimismo, Tian et al. (2021) exploraron el impacto de la adicción al teléfono 

móvil y la PA en el rendimiento académico de estudiantes de medicina en China. Los 
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resultados de este estudio demostraron que tanto la adicción al móvil como la PA 

están negativamente asociadas con varias dimensiones del rendimiento académico, 

incluyendo la dedicación al estudio y el desempeño en el aprendizaje. La adicción al 

móvil mostró una correlación negativa con la facilitación de relaciones, mientras que 

la PA estaba asociada negativamente con la consecución de objetivos académicos. 

Estos hallazgos son pertinentes para el presente estudio, ya que proporcionan un 

contexto sobre cómo factores externos como la adicción al móvil pueden interactuar 

con la dinámica familiar para influir en la PA. 

Teóricamente, el modelo McMaster de funcionamiento familiar ofrece un 

marco para comprender cómo diferentes dimensiones de la funcionalidad familiar 

impactan en el comportamiento de los estudiantes. Las dimensiones evaluadas en 

este estudio, como respuestas afectivas, involucramiento emocional, patrones de 

comunicación y resolución de problemas, son fundamentales para un funcionamiento 

familiar saludable. Las correlaciones observadas entre FF y PA respaldan la idea de 

que un entorno familiar funcional puede mitigar la procrastinación y fomentar una 

mejor autorregulación académica. 

Respecto a la PA, Aspée et al. (2021) la describen como una tendencia a 

posponer tareas cruciales, lo que afecta negativamente el compromiso del estudiante 

con su aprendizaje. Triás y Carbajal (2020) enfocan la procrastinación como un reflejo 

de dificultades en la autorregulación y la organización, atribuyendo a la falta de metas 

claras como un factor predominante en este comportamiento. Estos conceptos 

teóricos refuerzan nuestros hallazgos al sugerir que la PA puede ser vista como una 

falta de eficacia en la gestión de la autorregulación, la cual puede estar influenciada 

por la funcionalidad familiar. 

En cuanto al objetivo general, el análisis de los resultados presentados en la 

Tabla 4 indica una correlación negativa de intensidad media entre la funcionalidad 

familiar (FF) y la procrastinación académica (PA), con una significancia estadística 

que permite rechazar la hipótesis nula. Esta relación inversa sugiere que un aumento 

en la funcionalidad familiar, que incluye aspectos como el involucramiento afectivo, 

respuestas afectivas, patrones de comunicación efectiva, resolución de problemas y 

control de conducta, podría contribuir a una disminución en la tendencia a 

procrastinar. En un entorno familiar que promueve una gestión adecuada de las 
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emociones y una comunicación eficaz, los estudiantes desarrollan mejores 

habilidades de autorregulación, lo que reduce la procrastinación académica.  

Los hallazgos de Mitina y Mitin (2020) son pertinentes en este contexto. En 

su estudio, abordaron cómo la marginalización, la procrastinación y la indefensión 

aprendida actúan como barreras para el desarrollo personal y profesional. 

Encontraron que la procrastinación y la indefensión aprendida están 

significativamente asociadas con una baja autoestima y un rendimiento profesional 

deficiente. Además, la marginalización contribuye a la disminución de la capacidad de 

los individuos para identificarse y comprometerse con sus roles profesionales. Estos 

resultados subrayan la importancia de abordar factores psicológicos negativos en las 

políticas educativas para fomentar un entorno que promueva el bienestar psicológico 

y el desarrollo profesional. 

Teóricamente, Trías y Carbajal (2020) describen la PA como una 

manifestación de las dificultades que tiene el estudiante para autorregularse, a 

menudo debido a la falta de objetivos claros y organización. Subrayan que una 

característica distintiva de los estudiantes que procrastinan es la ausencia de metas 

claras, lo que se deriva de factores personales que afectan su capacidad de 

autorregulación. Esta teoría se alinea con los resultados de nuestro estudio, donde 

una mejor funcionalidad familiar se correlaciona con una mayor autorregulación 

académica y una menor procrastinación. 

Además, Estrada y Mamani (2020) conceptualizan la PA como el retraso 

consciente, voluntario e innecesario en la ejecución de tareas, influenciado por 

factores como la percepción de la tarea como complicada o la aversión hacia la 

misma. En un entorno familiar funcional, donde se fomenta la comunicación y la 

resolución de problemas, es probable que los estudiantes perciban las tareas de 

manera menos intimidante y estén más dispuestos a abordarlas sin demora. 

Desde un enfoque psicodinámico, Matlin (1995) sugiere que la 

procrastinación se origina en experiencias tempranas de la infancia y afecta diversos 

procesos mentales inconscientes que inciden en el comportamiento. Este enfoque 

destaca la importancia de un entorno familiar saludable desde una edad temprana 

para prevenir la procrastinación en etapas posteriores de la vida. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se observó que la mayoría de los estudiantes presentan bajos niveles en varias 

dimensiones de la funcionalidad familiar. El 82.6% de los estudiantes muestra un 

bajo nivel de involucramiento afectivo, lo que implica una deficiencia en la 

comunicación emocional y el interés afectivo dentro del entorno familiar. De 

manera similar, un 79.8% de los estudiantes exhibe bajos niveles en las 

respuestas afectivas, lo que indica una carencia en la capacidad de recibir y 

ofrecer afecto de manera efectiva. Los patrones de comunicación, tanto 

funcionales como disfuncionales, también presentaron un porcentaje significativo 

de bajos niveles, reflejando posibles conflictos y malentendidos dentro del hogar. 

2. En relación a la procrastinación académica, los resultados revelan que un 39.4% 

de los estudiantes muestra un alto nivel de postergación de actividades, lo que 

sugiere una tendencia considerable a aplazar las tareas académicas. Este 

comportamiento es un indicativo de una gestión del tiempo ineficaz y una falta de 

preparación anticipada. Por otro lado, la autorregulación académica, aunque 

mejor que la postergación, muestra que solo un 12.8% de los estudiantes alcanza 

un nivel alto en esta dimensión, evidenciando que la mayoría de los estudiantes 

aún tiene espacio para mejorar en la gestión de su aprendizaje. 

3. Los análisis inferenciales confirmaron la existencia de una relación significativa 

entre las dimensiones de FF y PA. La correlación negativa entre la FF y la 

postergación de actividades sugiere que un mejor entorno familiar está asociado 

con una menor tendencia a postergar las tareas académicas. Además, la 

correlación positiva entre la FF y la autorregulación académica indica que una 

mayor funcionalidad familiar se relaciona con mejores habilidades de 

autorregulación entre los estudiantes. 

4. En cuanto al objetivo general de analizar la relación entre la funcionalidad familiar 

(FF) y la procrastinación académica (PA), se encontró que existe una correlación 

significativa entre ambas variables. La correlación negativa de intensidad media 

entre FF y PA indica que una mayor funcionalidad familiar está asociada con 

menores niveles de procrastinación académica. Este hallazgo sugiere que los 

estudiantes que experimentan un ambiente familiar más funcional, con mejores 

niveles de involucramiento afectivo, respuestas afectivas adecuadas, patrones de 

comunicación efectivos, resolución de problemas y control de conducta. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Para las instituciones educativas, se recomienda desarrollar y ofrecer programas 

que eduquen a los padres sobre la importancia de la funcionalidad familiar, 

abarcando aspectos como la comunicación efectiva, el involucramiento afectivo y 

la resolución de conflictos. Estos programas deberían incluir talleres y seminarios 

diseñados para mejorar estas áreas críticas, proporcionando a los padres las 

herramientas necesarias para fomentar un entorno familiar saludable. 

2. A los orientadores escolares y psicólogos, se les sugiere facilitar entrenamiento 

en habilidades de autorregulación a los estudiantes. Este entrenamiento podría 

incluir sesiones y talleres que promuevan técnicas efectivas de gestión del tiempo 

y desarrollo de habilidades de autorregulación académica, ayudando a los 

estudiantes a adoptar un enfoque proactivo hacia sus estudios y 

responsabilidades académicas. 

3. A los padres de familia, se les aconseja esforzarse por crear y mantener un 

ambiente de apoyo y comunicación abierto en el hogar. Esto puede lograrse 

estableciendo rutinas familiares que incluyan tiempos regulares para discusiones 

abiertas, proporcionando así un espacio seguro para que los niños y adolescentes 

puedan expresar sus preocupaciones y desafíos, contribuyendo a su bienestar 

emocional y estabilidad. 

4. Finalmente, a los responsables de políticas educativas, es crucial que formulen y 

promuevan políticas que integren el apoyo familiar y académico. Reconociendo 

la interconexión entre el rendimiento académico y la salud emocional de la familia, 

estas políticas podrían incluir la integración de servicios de consejería familiar en 

las escuelas y la implementación de programas que aborden de manera conjunta 

los factores académicos y familiares que impactan el rendimiento estudiantil. 

Estas medidas pueden proporcionar un marco más robusto para el desarrollo 

integral y saludable de los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual  
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores  Escala de medición 

Funcionalidad 
Familiar   

Es el intercambio de las 
relaciones familiares 
presentes en los 
integrantes de la 
familia, y a la par, la 
capacidad de adaptar 
su estructura con el fin 
de enfrentar los 
desafíos inherentes al 
crecimiento y desarrollo 
familiar.  Olson (1989) 

La variable se 
medirá con el 
cuestionario sobre la 
funcionalidad 
familiar, que consta 
de seis 
dimensiones. 

Involucramiento 
afectivo 

Interés por las necesidades 
afectivas 

Escala de Likert 

Franqueza 

Respuestas afectivas 
Demostrar las emociones 
Expresión de afecto 

Patrones de 
comunicación 
funcionales 

Intercambio de información  
Comunicación verbal y 
afectiva 
Adecuada comunicación 
para resolver problemas  

Patrones de 
comunicación 
disfuncionales 

Tareas de cada miembro 
Horarios 

Resolución de 
problemas 

Muestra de ayuda 
Búsqueda de solución de 
problemas  

Control de conducta 
Flexibilidad ante las normas 
Normas familiares 
Respeto a la privacidad 

Procrastinación 
académica 

Es la tendencia a 
postergar siempre o 

casi siempre una 
actividad académica; o 

prometer efectuarla 
más adelante, por 

medio de 
justificaciones y 

excusas para evitar la 
culpa (Busko, 1998) 

Será medida a 
través de la escala 
de procrastinación 

académica 
conformada por dos 

dimensiones. 

Postergación de 

actividades 

Aplazar actividades 

Escala de Likert 

Esperar el último momento 
para comenzar las 
actividades. 

Autorregulación 
Académica 

Prepararse anticipadamente 

Desarrollar las tareas 
anticipadamente 

Invertir tiempo en estudiar 

Utilizar recursos necesarios 
para cumplir con las tareas 

 



 
 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento de funcionalidad familiar 

Grado:...........   Sección:...........    Género: (M) (F)       Edad:............       

Fecha:...../......../.........  

Este cuestionario es totalmente anónimo, por favor responda con toda sinceridad.  

Instrucciones Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de contestar.  

A continuación, presentamos una serie de enunciados, los cuales les suplicamos 

contestar de la manera más sincera y espontánea posible. Todos los enunciados se 

refieren a aspectos relacionados con su familia (con la que vive actualmente). Le 

agradecemos de antemano su cooperación. Por favor, no deje enunciados sin 

contestar. La forma de responder es cruzando con una X en número que mejor se 

adecué a su respuesta, con base en la siguiente escala:  

5 = Siempre, 4 = Casi siempre, 3 = A veces, 2 = Casi nunca, 1 = Nunca  

Recuerde que debe responder a todos los ítems. Gracias. 

Dimensión N° Ítems 1 2 3 4 5 

Involucramiento 
afectivo funcional 

1 En mi familia, se preocupan por cómo 
me siento. 

     

2 En mi familia, somos sinceros entre 
nosotros. 

     

3 En mi familia, mostramos cariño de 
diferentes maneras. 

     

Involucramiento 
afectivo disfuncional 

4 En mi familia, podemos expresar cómo 
nos sentimos. 

     

5 En mi familia, mostramos cariño 
regularmente. 

     

6 En mi familia, es normal y aceptado 
expresar nuestras emociones. 

     

Patrones de 
comunicación 
disfuncionales 

7 En mi familia, nos comunicamos de 
manera clara. 

     

8 En mi familia, hablamos y nos 
entendemos bien. 

     

9 En mi familia, resolvemos los 
problemas hablando. 

     

Patrones de 
comunicación 
funcionales 

10 En mi familia, cada uno sabe cuáles 
son sus tareas y responsabilidades. 

     

11 En mi familia, los horarios y 
responsabilidades están bien 
organizados. 

     

12 En mi familia, la falta de claridad en las 
tareas y responsabilidades causa 
conflictos. 

     



 
 

Resolución de 
problemas 

 

13 En mi familia, nos ayudamos cuando 
hay problemas. 

     

14 En mi familia, buscamos soluciones a 
los problemas juntos. 

     

15 En mi familia, hacemos un esfuerzo 
por resolver los problemas que nos 
afectan a todos. 

     

Patrones de control 
de conducta 

16 En mi familia, hay flexibilidad con las 
normas establecidas. 

     

17 En mi familia, las normas son claras y 
respetadas por todos. 

     

18 En mi familia, respetamos la privacidad 
de cada miembro. 

     

 

Gracias por su participación. 

 

 

 

  



 
 

Ficha técnica instrumental  

Nombre del instrumento   : Funcionalidad Familiar 

Autor del instrumento       : Autoría propia 

Objetivos                          : Medir los niveles de funcionalidad familiar 

Usuarios                          : Adolescentes 

Modo de aplicación         : Individual y colectiva 

Tipo de instrumento          : Escala Likert  

Calificación                     : 

Comprende de 16 reactivos, su estructura deriva a responder de manera cerrada, 

esto evalúa las tendencias que están dirigidas a la funcionalidad familiar: los ítems 

puntualizados se realizan en función a la escala de tipo Likert, mediante 05 aspectos, 

teniendo como respuesta y puntuación lo siguiente 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Siendo sus niveles los siguientes: 

 

 

 

En cuanto a sus 6 dimensiones cada una comprende tres ítems siendo sus niveles 

los siguientes: 

 

 

 

Bajo 18 a 42 

Medio 42 a 66 

Alto 67 a 90 

Bajo 3 a 7 

Medio 8 a 11 

Alto 12 a 15 



 
 

Procrastinación académica 

Grado:...........   Sección:...........    Género: (M) (F)       Edad:............       

Fecha:...../......../.........  

Este cuestionario es totalmente anónimo, por favor responda con toda sinceridad.  

Instrucciones Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de contestar.  

A continuación, presentamos una serie de enunciados, los cuales les suplicamos 

contestar de la manera más sincera y espontánea posible. Le agradecemos de 

antemano su cooperación. Por favor, no deje enunciados sin contestar. La forma de 

responder es cruzando con una X en número que mejor se adecué a su respuesta, 

con base en la siguiente escala:  

5 = Siempre, 4 = Casi siempre, 3 = A veces, 2 = Casi nunca, 1 = Nunca  

Recuerde que debe responder a todos los ítems. Gracias. 

Dimensión N° Ítems 1 2 3 4 5 

Postergación de 
actividades 

1 
Aplazo mis tareas escolares hasta el 
último momento. 

     

2 
Espero hasta el último momento para 
empezar mis deberes. 

     

3 
Dejo mis tareas para más tarde, incluso 
cuando tengo tiempo para hacerlas. 

     

4 
Me distraigo fácilmente cuando tengo 
que hacer mis tareas. 

     

5 
Encuentro excusas para no empezar 
mis tareas escolares. 

     

6 
Prefiero hacer otras cosas antes que 
mis tareas escolares. 

     

7 
Me siento abrumado por la cantidad de 
tareas y las dejo para más tarde. 

     

8 
Hago mis tareas solo cuando ya no 
tengo más tiempo. 

     

9 
Me resulta difícil empezar a hacer mis 
deberes escolares. 

     

Autorregulación 
académica 

10 
Me preparo con anticipación para mis 
tareas escolares. 

     

11 
Desarrollo mis tareas escolares antes de 
que se acerque la fecha de entrega. 

     

12 
Invierto tiempo suficiente en estudiar 
para mis exámenes. 

     

13 
Utilizo todos los recursos necesarios 
para cumplir con mis tareas escolares. 

     

14 
Organizo mi tiempo para hacer mis 
deberes escolares. 

     

15 
Comienzo mis tareas escolares con 
suficiente tiempo antes de la fecha de 
entrega. 

     



 
 

16 
Planeo bien cómo voy a realizar mis 
tareas escolares. 

     

17 
Trato de no dejar mis deberes escolares 
para el último momento. 

     

18 
Mantengo un horario regular para hacer 
mis tareas y estudiar. 

     

 

Gracias por su participación. 

 

 

 

  



 
 

Ficha técnica instrumental  

Nombre del instrumento   : Procrastinación Académica 

Autor del instrumento       : Autoría propia 

Objetivos                          : Medir los niveles de funcionalidad familiar 

Usuarios                          : Adolescentes 

Modo de aplicación         : Individual y colectiva 

Tipo de instrumento          : Escala Likert  

Calificación                     : 

Comprende de 16 reactivos, su estructura deriva a responder de manera cerrada, 

esto evalúa las tendencias que están dirigidas a la funcionalidad familiar: los ítems 

puntualizados se realizan en función a la escala de tipo Likert, mediante 05 aspectos, 

teniendo como respuesta y puntuación lo siguiente 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Siendo sus niveles los siguientes: 

 

 

 

En cuanto a sus 2 dimensiones: 

Postergación de actividades, comprende los ítems del 1 al 9 los cuales se puntúan 

de manera directa.  

 

 

 

Autorregulación académica, comprende los ítems del 9 al 18 los cuales se puntúan 

de manera directa, más alta es la puntuación obtenida, los niveles de 

autorregulación son bajos.  

 

 

 

Bajo 18 a 42 

Medio 43 a 66 

Alto 67 a 90 

Bajo 9 a 20 

Medio 21 a 32 

Alto 33 a 45 

Bajo 9 a 20 

Medio 21 a 32 

Alto 33 a 45 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 




