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Resumen 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación 

académica y funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

pública de la ciudad de Jaén, 2020. Es un tratado de naturaleza cuantitativa, diseño no 

experimental - transaccional y de tipo descriptivo correlacional; para su desarrollo, contó con 

una muestra finita y un muestreo de tipo censal constituido por 60 estudiantes de tercer y 

cuarto año del nivel secundario, a quienes se les administró la «Escala de Motivación 

Académica - EMAV» y la «Escala de Funcionalidad Familiar FACES - III». Se concluye que 

no existe relación entre la Adaptabilidad y Cohesión, y la variable Motivación Académica 

(p>0.05), sin embargo, si existe relación entre adaptabilidad y cohesión y la dimensión 

Interacción con Pares, así mismo se evidencia que existe relación entre Adaptabilidad y la 

dimensión Interacción con el profesor, pero no existe relación entre Cohesión y la dimensión 

antes mencionada. Por último, se observa que el 78.4% de los evaluados posee un nivel medio 

de motivación académica, el 31.7% poseen una Cohesión no relacionada y el 73,3% una 

Adaptabilidad Caótica. 

 

Palabras clave: Adaptabilidad, Cohesión, Motivación académica.  
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Abstract 

 

The present research aimed to determine the relationship between academic motivation 

and family functionality in high school students from a public educational institution in the 

city of Jaén, 2020. It is a treatise of a quantitative nature, non-experimental-transactional 

design and of a descriptive-correlational type; For its development, it had a finite sample and 

a census-type sample made up of 60 third and fourth year high school students, who were 

administered the «Academic Motivation Scale - EMAV» and the «Family Functionality 

Scale FACES - III ». It is concluded that there is no relationship between Adaptability and 

Cohesion, and the Academic Motivation variable (p> 0.05), however, if there is a relationship 

between adaptability and cohesion and the Interaction with Peers dimension, it is also 

evidenced that there is a relationship between Adaptability and the dimension Interaction 

with the teacher, but there is no relationship between Cohesion and the dimension mentioned 

above. Finally, it is observed that 78.4% of those evaluated have a medium level of academic 

motivation, 31.7% have an unrelated Cohesion and 73.3% a Chaotic Adaptability. 

 

Keywords: Adaptability, Cohesion, Academic motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática.  

El presente estudio científico, buscó llenar un vacío de conocimiento respecto a la correlación 

que existe entre motivación académica y la funcionalidad familiar en jóvenes estudiantes de 

una institución educativa pública de la ciudad de Jaén. Esta urbe del Perú es la capital de la 

provincia que coincidentemente, también se denomina Jaén, cuya localización geográfica 

está en la región de Cajamarca, al Norte País. Con una población supera los 102 000 

habitantes y una prevalencia de educación estatal sobre la particular.  

 

La investigación, se gestó en el marco de un estado de confinamiento declarado en el Perú, 

refrendado por el expresidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, desde el 14 de marzo 

hasta el siete de diciembre de 2020 (Empresa Editora El Comercio [El Comercio], 2020). El 

escenario en todo el país, reviste cambios en patrones tradicionales e invita a repensar e 

iniciar una nueva forma de relacionarse y desarrollar las actividades formativas y educativas, 

nuevos entornos de aprendizaje, formas de generar ingresos, etc. Por ejemplo, el estado ha 

decidido desarrollar el año académico improvisando una plataforma digital para el 

aprendizaje de competencias para convivencia y la vida misma, denominada, “aprendo en 

casa” Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (2020), misma que está muy lejos de lo 

que se espera. Los estudiantes del sistema educativo reciben sus clases desde sus hogares y 

requieren, como suele pasar, de la ayuda de sus familiares y padres. Toda la familia debe 

adaptarse al contexto virtual de enseñanza aprendizaje dictado por las circunstancias de 

COVID - 19. 

 

En épocas previas al estado de emergencia, las instituciones rectoras de la salud resaltaban 

el rol medular de las investigaciones y el cuidado especial que se le ha de proporcionar a la 

salud mental de los adolescentes. Así, hallamos que la  Organización Mundial de la Salud 

[OMS], (2020) enfatizaba: La adolescencia, que abarca desde los diez a los diecinueve años, 

enmarca un hito único y formativo en la vida de todo ser humano, pues en esta es donde los 

cambios tanto físicos, sociales, emocionales y psicológicos comienzan a presentarse y, en 

esta misma, la exposición a la violencia y exposición a la pobreza también están inmersas lo 

cual puede ocasionar que estos jóvenes manifiesten una alteración en su salud mental. Es así 

como, en consecuencia, es deber de nosotros realizar una prevención y promoción del 
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bienestar psicológico en estos individuos y, con ello, protegerlos de diversos factores de 

riesgos que puedan desestabilizar su desarrollo físico y mental.  

 

Es justo, en ese grupo etario, donde se encuentra la población diana de este trabajo, mucho 

más sensible en el contexto de los cambios escolares inherentes a la pandemia; cuyas 

experiencias de desarrollo, coexisten con exigencias familiares y escolares cada más  

formales y de mayor nivel de compromiso que, con frecuencia, pueden afectar el sentido de 

dirección personal, emocional y disciplinaria con respecto al éxito académico y, sobre todo, 

a la disposición psicológica futura con la que enfrentarán las dificultades personales, 

académicas y sociales. Finalmente, constituye la etapa de mayores cambios evidentes y 

vertiginosos que experimenta una persona en los albores de su desarrollo. (Usán & Salavera, 

2018)  

 

A nivel latinoamericano, países como México y Colombia vienen laborando arduamente en 

la revisión de las políticas públicas respecto a la relación padre – educando, como correa 

transmisora de la motivación para el aprendizaje, convivencia pacífica y buen desempeño 

social; también han desarrollado espacios de participación de los progenitores, propendiendo 

estilos parentales adecuados en cuanto uso de tecnologías y de adquisición de competencias 

técnicas profesionales. En toda cuenta, que la revisión documental, las entrevistas con 

docentes y padres, las observaciones y evaluaciones del gabinete psicológico, muestran como 

un problema educativo – institucional, la falta de motivación académica, con mayor 

preocupación, en los estudiantes del nivel secundario de los países latinoamericanos, entre 

ellos, se incluye el Perú. Esta carencia de disposición incide el logro de los aprendizajes. 

(Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia [Mineducación], 2018).  

La motivación académica y funcionalidad familiar son temas vigentes y constructos 

psicológicos que requieren mayor investigación. Hoy más que nunca, en este nuevo contexto 

mundial, vuelven a ser puestos sobre el lente académico y científico - educativo. En ese frente 

de análisis, los académicos mexicanos Díaz, Barriga y Hernández, (1998, como se citó en 

Pantigoso, 2018), referían que, ambas unidades de análisis que escrudiña esta tesis, son 

capitales en el entorno de aprendizaje escolar de un ser humano que experimenta las 

singularidades de la adolescencia. La inteligencia y los determinantes contextuales que 

provee la familia revisten importancia, pero no lo son todo; es necesario desarrollar la 

disposición para aprender. El grado de motivación fortalecerá la curiosidad y deseo de 
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adquirir más conocimientos, la atención, la organización estratégica, el orden, el trabajo 

académico y la perseverancia.  

 

El gobierno peruano, también alienta, a nivel de norma y actividades específicas, la 

participación de la familia en la motivación escolar. Incluso se crearon espacios virtuales 

para que los padres tengan un rol activo en la motivación de logro y éxito escolar de sus hijos. 

Encontramos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación [MINEDU] (2019), brinda a los 

apoderados y padres de familia, diversos consejos con el fin de que, al aplicarlos en el hogar 

pueda  haber una mejora en la gestión del aprendizaje de estos estudiantes, explicándoles 

tareas fundamentales como el desarrollo de horarios de actividades y el acompañamiento en 

el menor, además de mejorar, reforzar y potencializar el aprendizaje familiar por medio de 

una correcta distribución de responsabilidades en el hogar. Es en este punto donde los padres 

y apoderados pueden hallar información concerniente al currículo Nacional, el cual este año, 

será aplicado a todos los estratos de la educación básica, y sobre la matrícula escolar, con 

puntos especificados en el cronogramas y documentos requeridos de este proceso a nivel 

nacional.  

 

Las calificaciones escolares están relacionadas con la motivación de los educandos, presentan 

como   clave la participación de la familia en el marco del aprendizaje y desempeño del 

estudiante adolescente, el equilibrio familiar, redunda en la disposición escolar. La familia 

también es responsable de acondicionar el ambiente para fomentar la búsqueda del 

compromiso académico de los menores. Por eso, es importante priorizar la gran influencia 

que tiene en el desarrollo de la conducta del individuo, pues, está se realiza de forma paralela 

con el desarrollo del sujeto presentándose diversos conflictos personales y sociales. (Ramos, 

2019)   

 

En nuestro país, preocupa bastante el funcionamiento familiar, se aprecia que cualquier tipo 

de familia, ya sea extensa o nuclear, puede sufrir la ausencia de algún progenitor, violencia 

intrafamiliar u otros conflictos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], (2018) muchas madres de familia presentan conflictos al enfrentarse a la 

rebeldía de sus adolescentes hijos, siendo, con un 62%, más predominante en varones que en 

mujeres (58,9%). Así mismo, los problemas de comunicación en el entorno familiar son 

significativos (56,4% en varones y de un 56,2% en mujeres). Las formas de resolución de 
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conflictos que se encontraron fueron, 65,4% de los padres recurren al llamado de atención, 

el 60,8% al dialogo, y el 36,0%, a la imposición de órdenes. Finalmente, se encontró que la 

mayoría de madres solteras y con hijos menores de edad forman parte de una población en 

constante crecimiento (…) Así también, 61 589 padres solteros son jefes de hogar, siendo, 

de estos, el 85,5% personas de edades entre 30 y 59 años y, un 8,9%, adultos mayores de 60 

años. 

 

Abonando en la problemática de la funcionalidad familiar, esta es el primer campo de 

aprendizaje del respeto a uno mismo y a los demás, es justo en el funcionamiento diario, 

donde se compacta el cimiento de valores que matizarán el devenir escolar, social y laboral 

de los miembros en formación, en el Perú se debe desempeñar una consistente tarea en los 

hogares y las familias para apuntalar para bien la formación de los niños y adolescente. “No 

es posible asegurar el éxito de un alumno si la familia no se involucra en su educación y 

formación. Aquellos padres que piensan que esa es tarea exclusiva del colegio están 

equivocados” (Yzusqui, 2017). 

 

El interés por incorporar la funcionalidad familiar como una unidad de análisis de este 

estudio, coincide con los cuestionamientos del reconocido académico y articulista peruano 

Bravo (2019) ¿Se promueve acaso la integridad de las familias? ¿Por qué tanta violencia y 

depresión donde debería haber paz, amabilidad y armonía? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué 

el índice de males sociales se ha incrementado? ¿Por qué cada seis horas se rompe una familia 

en el país? ¿Debe ser política del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las 

familias?  

 

Como se aprecia en los párrafos anteriores, existe una coyuntura que reclama una adaptación 

de la familia y el sistema educativo, la población escolar que participa en esta exploración 

académica es una de las más necesitadas de análisis psicológico y potenciación profesional. 

Se observa también la preocupación de las instituciones globales y los gobiernos. En fin, 

existen argumentos fundados para investigar respecto a la relación entre motivación 

académica y funcionalidad familiar en una institución educativa secundaria de la ciudad de 

Jaén, 2020. 
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1.2. Antecedentes de estudio.  

 

Internacionales 

 

Paternina y Pereira (2017), realizaron la investigación cuyo objetivo fue el de determinar la 

relación entre Funcionalidad familiar y los comportamientos de riesgo en una Institución 

Educativa de Sincelejo, en la ciudad de Sucre, Colombia. La investigación llegó a las 

conclusiones donde; el 83 % de los escolares que evidenciaron conductas de riesgo fueron 

individuos netamente de género masculino de los cuales en su mayoría tenían 11 años de 

edad; así mismo, la conducta más afirmada fue de violencia escolar, morbilidad física y 

psicológica. Es así como se pone en evidencia que tanto los factores de cohesión como los 

de armonía tiene gran influencia dentro de la funcionalidad familiar; sin embargo, cifras 

alarmantes relacionan que, los escolares inmiscuidos en el pandillaje son aquellos que 

presentaron significativo grado de ausentismo escolar y algún tipo de morbilidad, siendo ellos 

parte de la clasificación de familias disfuncionales. 

 

Forero et al. (2017), realizó una investigación en Colombia con la finalidad de examinar la 

afiliación de las ideas suicidas con el consumo de licor en adolescentes y la funcionalidad 

familiar. Siendo de tipo descriptivo correlacional y contando con una población muestral de 

289 adolescentes, se hizo uso del instrumento el Inventario de Ideación Suicida Positiva y 

Negativa (PANSI) y el cuestionario APGAR Familiar y el cuestionario de identificación de 

trastornos debido al consumo de alcohol (AUDIT) dando si como resultado que el 67% de 

los evaluados tienen una buena disfuncionalidad familiar, mientras que un 12% presentan 

grave disfuncionalidad. 

 

Prechta et al. (2016), desarrollaron en la ciudad de Valdivia – Chile, una investigación cuya 

finalidad fue de  poder averiguar la importancia del docente en el accionar de la familia y sus 

motivaciones; llegaron a la conclusión de que es el sujeto quien a través de las experiencias 

educativas, otorga un significado al constructo “motivación” pues esta estará ligadas a la 

capacidad que el docente tenga para trasmitir información hacia sus alumnos, haciendo uso 

de técnicas que le permitan entretener al sujeto. 
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Regalado (2015), desarrolló una investigación en Guatemala, cuyo objetivo fue el de 

determinar la existencia entre motivación de logro y rendimiento académico en los 

estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado de educación básica en el área de actividades 

prácticas. Teniendo una muestra conformada por 40 estudiantes (14 estudiantes de séptimo, 

14 estudiantes de octavo y 12 estudiantes de noveno) de entre las edades de 12 y 16 años 

dieron como redultado que existe una relacion entre las variables antes mencionado, sin 

embargo en los nicños de noveno se obtuvo un mayor grado de significancia. Es así como se 

concluyó que no existe relación entre motivación de logro y rendimiento académico con base 

en los resultados obtenidos, los niveles de motivación de los estudiantes se encuentran en un 

nivel promedio.  

 

Cordero (2015), en un estudio realizado en la ciudad de Cuenca – Ecuador denominado 

“funcionamiento familiar y Bullyng”el cual fue de tipo correlacional y conto con una muestra 

poblacional de 217 estudiantes (de entre 14 y 19 años), dió como resultado que si existe una 

realcion entre ambas variables puesto que quienes ejercen agresion son los adolescentes que 

se encuentran en un ambiente familiar disfuncional. 

 

Nacional 

 

En nuestro país también se realizaron diversos estudios concernientes al tema a tratar, tal es 

el caso de Mayorga y Pantigoso (2018), quienes en su tesis funcionamiento familiar y 

motivación de logro académico en alumnos de secundaria de tres instituciones educativas de 

Lima Sur – 2017 realizada en la Universidad Autónoma del Perú, tras  una serie de 

evaluaciones, llegaron a la conclusión de que  el 29,4% de los estudiantes evidencian un nivel 

separado de cohesión, equivalente a 205 estudiantes, de igual manera, 190 estudiantes, que 

constituyen el 27,5% presentan un óptimo rango de Adaptabilidad Estructurada, por otro lado 

el 47,7% , 26,8% y el 25,7%, presentan un nivel alto, medio y bajo (respectivamente), con 

relación a la motivación de logro. 

 

En otra investigación realizada en la ciudad de Lima que responde al nombre de 

funcionalidad familiar y motivación de logro académico en alumnos de secundaria de tres 

instituciones educativas de Lima Sur – 2017, por los autores Chavez, Limaylla y Maza 

(2018), en la Universidad Cayetano Heredia, se evidenció que tanto la dimensión de 
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cohesión, como la dimensión de flexibilidad presentan una correlación signidicativa baja con 

respecto a las habilidades sociales.  

 

 Por otro lado, Llacsa, (2018), en su tesis la cual tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre funcionalidad familiar y procrastinación en adolescentes de una 

institución educativa de José Leonardo Ortiz con una muestra de 254 adolescentes 

pertenecientes al distrito ya mencionado. Esta investigación evidenció que el 48.4% de los 

encuestados presenta un nivel medio en la forma en cómo interactúan la familia y como este 

se adecua a tal interacción, así mismo se evidencio que un 51.6% de los encuestados poseen 

un nivel alto con respecto a la misma. 

 

Coaguila y Vilela (2018), desarrollaron una investigación con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre el clima social familiar y motivaciones psicosociales entre los antes 

mencionados y en el cual trabajaron con 100 beneficiarios del programa juvenil jóvenes 

productivos. En tal investigación se determinó la existencia de una correlación de manera 

significativa entre las variables “clima social familiar” y “motivaciones psicosociales”, así 

mismo e evidencia que el 38% de los evaluados poseen un nivel alto de clima social familiar, 

siendo esta la predominante, por otro lado, existe un 45% de participantes que se encuentran 

en un nivel medio con respecto a la variable de motivaciones psicosociales. 

 

Funcionalidad familiar en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa 

Chinchaysuyo Sapallanga/Huancayo – 2017,  fue la tesis realizada en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú  por Lazaro (2017), el cual arrojó en sus resultados que un  57% 

de estas familias evaluadas expresan una funcionalidad familiar moderada en relación a las 

dimensiones de cohesión, adaptabilidad y comunicación, es así pues que estos resultados se 

reflejan en el accionar de los jóvenes con sus familias en donde estos afirman tener una muy 

buena comunicación con sus familiares, así como estar predispuestos al cambio, sin embargo 

esto se contrapone al 12% de la misma población muestral que manifiesta que la 

funcionalidad en sus familias es muy inadecuada. 

 

Por último, Tapia, (2017), en su investigación titulada “Capacidad funcional de la familia de 

estudiantes de tercero de secundaria de los colegios “Nuestra Señora Del Rosario” y “Santa 

Magdalena Sofía”, obtuvo como resultado que la proporción de familias que requieren una 
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necesidad de apoyo inmediato en el colegio Santa Magdalena Sofía es del 11.1%, siendo esta 

significativamente superior en comparación al del colegio Nuestra Señora del Rosario con 

un 6.3%, así mismo, el colegio Santa magdalena Sofía posee un mayor índice de una posible 

disfunción familiar, con un 35.9%, comparándolas con el colegio Nuestra Señora del Rosario, 

en donde se obtuvieron resultados del 16%. Es preciso mencionar que dichos porcentajes 

están basados al total independiente de familias encuestadas en cada centro educativo.    

 

Local   

 

Shuña (2018), desarrollo una investicacion con el oobjetivo de determinar la influencia del 

funcionamiento familiar en el embarazo de las adolescentes atendidas en los establecimientos 

de salud de Jaén. Siendo esta de tipo descriptivo correlacional y con un diseño transversal, 

se contó con una población muestral de 50 adolescentes gestantes y, utilizándose un test de 

apgar y ecomapa Familiar; dieron como resultados que el funcionamiento familiar no está 

asociada a embarazo adolescente. 

 

 

Una investigación realizada en el distrito de Jaén tuvo como fin el determinar la relación 

entre la funcionalidad familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 5to 

grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas públicas de la zona urbana, 

para esta investigación se contó con una población de 937 adolescentes de los cuales se 

tomaron como muestra a 272 y utilizando como instrumentos de recolección de datos el test 

de APGAR familiar y el test AUDIT dieron como  resultado que el 58,5 %, pertenecen a una 

familia nuclear y además el 54 %, presenta disfunción familiar leve y 56,2 % no consume 

bebidas alcohólicas, concluyendo que existe relación significativa entre las variables 

funcionalidad familiar y consumo de bebidas alcohólica. 

1.3. Teorías relacionas al tema.  

 

Motivación. 

 

En el mundo de la ciencia, la motivación, es de los temas que mayor estudio ha generado, 

pues, según Maslow (1982) y García (2015), esta ha sido muy utilizada en el análisis 

comportamental del individuo, ya sea para determinar un camino hacia la satisfacción de las 
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necesidades primarias hasta llegar a la autorrealización y como una actualización de nuestros 

procesos cognitivos, tomando en cuenta los hábitos aprendidos como la respuesta estímulos 

(castigo – recompensa). Sin embargo, en la actualidad los psicólogos aun investigan esta 

pues, desean comprender aquello que pueda motivar al individuo a lograr sus objetivos.  

 

La motivación es una pieza fundamental para la comprensión del individuo, pues conociendo 

esta misma podremos entender el móvil para que el ser humano persista en la obtención de 

metas y logros que, en primera instancia, no dan indicios de obtener un resultado 

significativo. No obstante, es necesario observar y analizar la aplicación de esta misma en la 

vida, el trabajo, el colegio, etc. En resumen, la motivación determina en cómo el ser humano 

pueda responder frente a un determinado estímulo, mediante una serie de deseos, impulsos, 

anhelos y necesidades. 

 

Para Weiner (2010, como se citó en Stover et al, 2017), en la motivación suele diferenciarse 

entre dos tipos, estas son la intrínseca, el cual tiene como fines los intereses personales, es 

decir, no requiere ningún tipo de incentivo externo tales como el dinero o los bienes 

materiales para que la conducta sea realizada; y la extrínseca, la cual a la diferencia de la 

anterior sí requieren de un incentivo material. Por ende, Servian (2019), las motivaciones 

internas o intrínsecas son las que nos guían y nos recompensa de manera inmediata con el 

propio disfrute de la acción.    

 

Muchos estudios sugieren que existe una estrecha relación entre las motivaciones tanto 

extrínsecas como intrínsecas, Pues estos tipos de motivaciones pueden desempeñar un 

papel fundamental en el aprendizaje del individuo. Rodríguez (2018) asegura que 

muchos autores refieren a que el uso prolongado de las motivaciones extrínsecas pueda 

dificultar u opacar las motivaciones intrínsecas, sin embargo, muchos otros aseguran que 

estas pueden ser de mucha utilidad al estudiante y pueden ayudar a sentirse competentes 

en el aula mejorando así las motivaciones intrínsecas. 

 

Salazar (2016), también manifiesta qué existen diversos enfoques el cual toman como 

referencia las motivaciones extrínsecas, tales son: el enfoque conductista (las cuales se 

centran en la recompensa y el castigo), el enfoque cognitivista (refiriéndose a cómo 

influye las percepciones de logro, así como las atribuciones) y el enfoque humanista (el 
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cual es indicado como el factor que regula las motivaciones, ya sean intrínsecas o 

extrínsecas, y el proyecto de vida).  

Respecto a estas tres históricas escuelas de la psicología Naranjo (2009) y (Guzmán, 

Puetete, D, & Villamar, 2017), reflexionan su aporte al estudio de la motivación 

académica. Así, refieren: 

 

Conductismo: Las recompensas del ambiente y los castigos determinan la motivación 

de las personas, en este caso específico, aquella que tiene que ver con la disposición 

general para el estudio y el éxito escolar. El rol del docente y los padres redunda en un 

cuerpo de incentivos que posibilitan la curiosidad y el compromiso. Ellos pueden hacer 

que el estudiante se acerque al uso de conductas esperadas y se aleje de las que se 

consideran inadecuadas en el entorno académico. En este constructo, emergen conceptos 

como el refuerzo positivo y refuerzo negativo para incrementar la práctica de la conducta 

esperada. 

 

Cognitivismo: Como lo expresan algunos, a manera de resumen, el hombre es su 

pensamiento y su pensamiento es su destino, la escuela cognitivista, les otorga 

preponderancia a los sistemas del pensamiento amalgamados en el estudiante, estos son 

faros que referencian el grado de motivación académica. En ese terreno cobran valor 

conceptos como la expectativa, equidad, fijación de metas y objetivos, etc. 

 

Humanismo: Esta perspectiva propone un mayor respeto a la libertad de las personas 

para elegir su destino y, sugiere, confiar en sus capacidades humanas de desarrollo y 

logro de metas vinculadas al bienestar. Encontramos planteamientos como la teoría de 

las necesidades humanas y cumplimiento progresivo de estas como camino obligatorio 

para alcanzar la actualización o éxito (Fisiológicas, seguridad, amor y pertinencia, estima 

y autorrealización). La insatisfacción constituye un peligro para la salud mental de las 

personas. Bajo esa mirada también encontramos propuestas como la de existencia, 

relación y crecimiento, necesidad de poder, logro, afiliación y de autosuficiencia  

Por último, (Barca, Moreta, & Montes, 2019),  resaltan los efectos de la motivación sobre 

el aprendizaje y el rendimiento académico en los jóvenes estudiantes de educación 

secundaria y superior. Esta constituye un elemento imprescindible en la mejora de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje.   
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Definición de motivación académica. 

Según un estudio Publicado a través de Neuroespai (2015), refiere a la motivación académica 

como toda que la actitud que tiene el individuo hacia la escuela y, por consiguiente, hacia las 

actividades desarrolladas en estas.  Así también el autor manifiesta que cuando esta actitud 

es adecuada, el alumno demuestra actitudes necesarias para poder alcanzar un determinado 

objetivo. Es por esto mismo que en dicho estudio se menciona que la motivación responde a 

una serie de procesos en relación con la activación dirección y persistencia de la conducta 

humana. 

 

Para Valenzuela et al (2015), la motivación académica es lo que incentiva al estudiante a que 

pueda desarrollar toda aquella tarea brindada por el profesor. Asimismo, estos autores 

comentan que la motivación académica está relacionada con la activación de recursos 

cognitivos los cuales van a servirle al estudiante a aprender todo aquello que la escuela les 

brinda y no solamente a realizar una tarea específica en un momento específico. 

Por otra parte, Díaz y Hernández (2002) entienden a esta como un factor muy influyente en 

el proceso psico - educativo del aprendizaje, pues ésta va más allá de una tarea técnica o 

método, Logrando catalogarse con una consecuencia de una interrelación compleja la cual 

está compuesta de diversos componentes tanto afectivos sociales cognitivos y académicos 

convergiendo en la interacción de los alumnos y docentes. De igual forma Kaplan (2013), 

menciona que tal motivación se encontrará inmersa en todo acto de aprendizaje y proceso 

pedagógico tanto explícita como implícitamente.   

  Méndez (2015), indica que la motivación académica es aquel accionar que impulsa 

al saber y al aprendizaje. Asimismo, Suárez y Fernández (2004, como se citó en García, 

2013), la perciben como un conglomerado de procesos que están inmersos en el principio y 

dirección las acciones y conductas que serán permanentes en el tiempo, con el fin de lograr 

una determinada meta. 

 

En la coyuntura actual en la que vivimos se tiene entendido que, en cuanto al origen de la 

conducta, independientemente de si es esta externa o interna, tiene efectos diferenciados 

sobre los aspectos motivacionales tales como las metas académicas, los enfoques de 

aprendizaje, el rendimiento académico o la autoeficacia de estas.  
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Por otra parte, se aprecia que el estudiante con rendimiento académico por debajo de 

la media presenta ciertos patrones básicamente externos (atribución al contexto, a la suerte, 

a la dificultad de las tareas, al profesor, entre otras), mientras que el alumnado con 

rendimiento medio y alto presenta comúnmente ciertos estilos atribucionales de carácter 

interno, (Ramudo et al,, 2017). 

 

De acuerdo con los psicólogos infantiles del Centro de Psicología Madrid (2016), cuando un 

alumno evidencia una serie de actitudes adecuadas para el aprendizaje despierta conductas 

que serán fundamentales para alcanzar un objetivo en el aprendizaje descubriendo así de 

manera progresiva algo que le interese. Asimismo, un alumno motivado pondré en marcha 

ciertas estrategias que lo ayuden a conseguir mejores resultados para dicho fin. 

 

Finalmente, Chamorro (2008, como se citó en Mata, 2018), el cual refiere a la motivación 

académica como aquella actitud del estudiante por mostrar un especial interés hacia el 

aprendizaje dispuesto a alcanzar sus metas como una actitud coherente madura irresponsable 

hacia los nuevos conocimientos.  

 

 

Aportes teóricos de motivación académica. 

 

Si bien es cierto la motivación académica es un factor importante para el alumno; muchos de 

estos tienen cierta dificultad para mantener una actitud positiva frente a las motivaciones ya 

mencionadas, esto debido a la sensación de obligatoriedad impuestas tanto por los padres 

como por los docentes. Para Pereiros (2018), la falta de motivación está ligada a un fracaso 

escolar y, en el transcurso de los años, esta ha sentado varios puntos de vista a favor de los 

estudiantes. Dichos puntos vienen siendo implementados en diferentes países con la finalidad 

de integrar a la familia y fomentar tanto la autonomía como autoestima (mediante el 

reconocimiento de esfuerzos), pues para el autor la motivación comienza desde el entorno 

familiar donde el niño crece y aprende en sus primeros años de vida. 

      La motivación académica, por tanto, se encuentra estrechamente relacionas con las 

experiencias que se le presentan a un individuo con la finalidad de lograr sus objetivos o 

metas trazadas. (Woolfolk, 1996 citado en Zevallos, 2016). 
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El valor de las tareas   

García (2013) y Valenzuela et al. (2015), mencionan que los valores son las convicciones 

que tiene el sujeto acerca de lo que debería o no debería ejecutar. Dichos valores podrían 

estar predeterminados tanto por las normas sociales como por las necesidades psicológicas 

del individuo las cuales tienen por finalidad orientar las conductas en un contexto específico, 

de esta forma los individuos con distintos valores asignarían un diferente interés hacia 

actividades similares. En ese sentido, los valores tendrían influencia también en la 

motivación para lograr determinadas metas. 

 

Metas académicas  

     Es el propósito del compromiso con la tarea. Se han distinguido entre los estudiantes dos 

tipos de metas: las de aprendizaje (son aquellas que incrementan su capacidad) y las de 

rendimiento, aquellas en las cuales se demuestra la capacidad del estudiante. Con respecto a 

estas últimas, podemos mencionar las de aproximación al rendimiento, las cuales están 

evocadas a la demostración de sus competencias en presencia de otros y así evaluar las metas 

en el rendimiento, pueden estar enfocadas a que están orientadas a impedir la demostración 

algunas incompetencias frente a otros. En tal aspecto, estas estarían presentes en estudiantes 

motivados de manera negativa para así evitar el fracaso (Terán, 2016).  

 

 

 

Autoconcepto  

  De acuerdo con Gonzales (1997) y Gil-Arias y Cardona-Rincón (2020), el autoconcepto 

cumple un rol fundamental para la motivación como proceso de aprendizaje pues está es un 

conjunto de percepciones y convicciones que el individuo tiene de sí mismo en diferentes 

facetas de su vida. El autoconcepto guía y dirige la motivación, Siendo este el resultado de 

una serie de procesos de autovaloración en conjunto con el feedback, resulta de la interacción 

con los padres profesores y compañeros de estudio. 

 

Autoeficacia, expectativas de resultado y responsabilidad  

   Por otro lado, Bandura (1999, citado por Casas y Blanco-Blanco,2016), indica que la 

autoeficacia es un factor que resulta ser sumamente necesario e imprescindible al momento 

de orientar hacia el aprendizaje y con ello hacia la motivación que puedan evidenciar los 
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alumnos. Esto es, que la percepción de competencia interviene en los índices de esfuerzo y 

persistencia. Y, por otro lado, la expectativa de resultado es la estimación del estudiante sobre 

la probabilidad de que se den las consecuencias de una determinada actuación, pero que no 

asegura el aprendizaje. Esto porque puede darse el caso en que, pese a que el alumno tenga 

esperanzas positivas de resultado, no se comprometa en llevarlas a cabo por pensar que el 

profesor valorará positivamente una determinada actividad y no tendrá la capacidad necesaria 

para hacerlo bien 

 

Atribuciones   

     Por último, Vergara (2015), sostiene que estas son entendidas como todo aque procesos 

que interfiere en los acontecimientos o comportamientos que pueden acontecer. En el día a 

día, estas atribuciones son las actividades que cada uno como ser humano realiza a diario y 

que, por lo general, desarrolla inconscientemente a los procesos subyacentes y los prejuicios 

que conducen a nuestras inferencias. Señala que los individuos tienden a buscar las 

causalidades de ciertos acontecimientos o es esto satisface su curiosidad y también facilita a 

la comprensión y control de algunos sucesos.  

 

 

 

 

La teoría de la Atribución causal de Weiner 

 

 Weiner (1986) sostiene que el fracaso o éxito académico del escolar esta signado por 

la atribución que le conceda a las metas y expectativas. Esta actúa como obstaculizadora o 

facilitadora, tiene relación causal. 

 

 Las atribuciones que un educando suele hacer para explicar su rendimiento tienen que ver 

con el nivel de esfuerzo, capacidad (causas internas), suerte y dificultad (causas externas). 

Partiendo de ello, el autor presenta un modelo sustentado en tres dimensiones: 

 

Locus de control: Se refiere a donde el estudiante cree que está la causa. El locus podrá ser 

interno, dentro de sí mismo o fuera de él (externo). La dificultad y capacidad de la tarea son 
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causas internas; por otro lado, la evaluación del profesor, la suerte y la dificultad de la tarea 

son causas externas.  

 

Estabilidad: Es la percepción que se tiene del grado en que las causas están bajo control 

voluntario, o escapan a él. La dificultad de la tarea y capacidad son entendidas como estables 

y; el esfuerzo, la suerte, la competencia docente se catalogan como inestables. 

 

Controlabilidad: La percepción del grado del control deliberado de las causas. En esta 

dimensión se consideran incontrolables la competencia docente, la dificultad de la tarea, la 

suerte y la capacidad. Se le asigna condición de controlable al esfuerzo del estudiante. 

 

(Pantigoso, 2018) Recoge las ideas principales de la teoría de Weiner (1985), describe que 

el recorrido de la motivación se iniciará en la interpretación negativa o positiva que la 

personas hagan respecto al cumplimiento de metas. En consecuencia, se sienten tristes 

(incumplimiento de objetivos) o felices (alcanzó los logros propuestos).  Esa lectura personal 

marca la naturaleza de su comportamiento futuro respecto a sus capacidades y dominios. 

Claro está, que influyen las experiencias anteriores de éxito o fracaso, la comparación social, 

el tiempo y esfuerzo invertido y, en consecuencia, se va configurando una pauta motivacional 

respecto las actividades sociales y educativas de los educandos. En algunas circunstancias, 

incluso una sola experiencia puede generan una reacción afectiva positiva o negativa 

condicionante para el comportamiento futuro. 

 

En el continuum del proceso, cobran fuerza los conceptos de locus, estabilidad, globalidad e 

intencionalidad. Si un niño tiene un mal desempeño en una actividad específica, este puede 

interpretar su carencia como interna, estable e incontrolable. La asociación causal impacta 

psicológicamente en el afecto y expectativas personales. La percepción de estabilidad influye 

en las expectativas de éxitos futuros. Todo lo descrito influenciará en el orgullo y autoestima 

personal del educando. En el caso del niño, su rendimiento deficitario en una tarea concreta, 

puede afectar su confianza personal en sus capacidades, si este se vuelve recurrente y 

asociado a su “baja capacidad”, pueden asomarse sentimientos de desesperanza que 

configurarán la percepción y motivación individual. 

 

Categorías de la motivación académica. 
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Al respecto, (Ryan & Deci, 2017), Señalan que la motivación académica está comprendida 

por tres tipos: motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación, además de los diferentes 

modelos, razón por la cual se presentan los diferentes aportes para abordar la variabilidad 

conceptual de esta variable A continuación, se detalla cada tipo de motivación académica.  

 

a) Motivación intrínseca   

Los seres humanos desde que nacen se muestran activos, curiosos y juguetones, es por ello 

por lo que la motivación intrínseca está conformada por toda actividad cuya razón se basa en 

la satisfacción interna a la actividad en sí misma más que en los esfuerzos provocados por 

ésta. Así pues, se trata de actividades de aprendizaje que son consideradas importantes y que 

se desean llevar a cabo en ausencia de consecuencias  

 

     En ocasiones, los adolescentes tanto en el ambiente escolar como fuera de este suelen 

manifestar frases tales como: "me pasaría las horas escribiendo", "hago esto porque me 

gusta", entre otras. Estas mismas solo reflejan que el adolescente está motivado de manera 

intrínseca y, en tal sentido, puede responder de manera gratificante a tal experiencia. Por 

ejemplo, un alumno que siente motivación hacia una tarea va a experimentar emociones de 

autonomía y de competencia mientras la ejecuta, lo cual le permite establecer vínculos con 

otros compañeros y recibir colaboración para ello, tanto a nivel familiar como en el aula. 

(Orbegozo, 2016). Ryan y Deci (2017), complementariamente, presentan el proceso de 

evaluación cognitiva en la que se identifican tres factores personales que condicionan el 

mantenimiento de la motivación intrínseca El primer factor está relacionado a los 

sentimientos de competencia-capacidad de la persona de sentirse competente para una tarea 

determinada en diferentes áreas del conocimiento. Estos sentimientos de competencia se 

verán incrementados cuando el sujeto reciba la retroalimentación de su labor. El segundo 

factor está relacionado a los sentimientos de autonomía, es decir cuando la persona actúa de 

manera voluntaria en alguna actividad.  

 

Mientras más sea la posibilidad en la que el individuo pueda ser responsable al elegir una 

acción y se le pueda brindar razones para esta, más favorecido será el desarrollo de la 

autonomía del individuo. Por último, con respecto al tercer factor: las relaciones positivas, 

estas se definen como la necesidad del individuo por sentirse aceptado y conectado con sus 
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pares, así mismo responde a la búsqueda de relaciones positivas y de apoyo emocional ya sea 

de los padres, compañeros y profesores. 

   

b) Motivación extrínseca  

     Para Ryan y Deci (2017), este tipo de motivación, se basa en un constructo 

correspondiente a la realización de una actividad con el fin de alcanzar algún tipo de resultado 

que no esté ligado con la actividad misma. En tal sentido los autores presentan 4 tipos de 

motivaciones extrínsecas las cuales están acompañados de los estilos reguladores propuestos 

por ellos mismos.  

Regulación externa: Se da cuando las conductas se realizan para lograr algún objetivo u 

obtener algún tipo de premio. Los estudiantes se consideran con poca autonomía y control 

sobre sus resultados escolares además de presentar baja autoestima y confianza en la toma 

de decisiones.  

Regulación introyectada: es cuando los estudiantes hacen alguna acción bajo presión con 

el fin de evitar alguna sanción o sentimiento de culpa.  

Regulación identificada: se da cuando el individuo es consciente de su comportamiento, por 

lo que se desenvuelve de forma libre aun así no lo disfrute ni le parezca agradable.   

Regulación integrada: Se da cuando el individuo es consciente de su comportamiento y 

establece vínculos coherentes entre su forma de actuar y otras metas individuales aun así el 

resultado sea distinto, será preciado y valora por sí mismo.   

 

c) Desmotivación   

    Por último, la desmotivación menciona la falta de ausencia de motivación tanto intrínseca 

como extrínseca provocando en el alumno una carencia de voluntad y de sentido para lograr 

sus metas propuestas. Algunas de las consecuencias mencionadas por Ryan y Deci (2017),  

son los pensamientos relacionados con la inseguridad respecto a sus propias capacidades para 

realizar una tarea. Otra consecuencia es poseer la seguridad de que la estrategia empleada no 

va a dar el resultado esperado, sumado a la certeza, por parte del estudiante, de que una tarea 

es demasiado compleja para él y que no podrá llevarla a cabo. Todos estos elementos ponen 

de manifiesto las emociones de tanto de indefensión y de falta de control, las cuales pueden 

estar asociadas a los resultados obtenidos del individuo percibe su desarrollo.  De acuerdo 

con esto, el estudiante siente desilusión al realizar diversas actividades dentro del ámbito 
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académico conllevando al cuestionamiento por parte de este hacia su presencia en el centro 

educativo (Gillet & Vellarand, 2016). 

 

Como se aprecia, existen diversos esfuerzos académicos para explorar y explicar la 

motivación académica, para fines del proyecto aquí expuesto se considera que la más 

pertinente es la teoría de la atribución causal que enarbola Weiner (1986), quien propone 

dimensiones concretas que ocasionan la tendencia afectiva y las expectativas de los 

estudiantes en el marco del proceso de enseñanza – aprendizaje. Defiende la idea que aquellos 

alumnos que signan que las causas de su desempeño son inestables, internas y controlables 

(esfuerzo) cuentan con mayor probabilidad de éxito académico. En contraste, quienes 

consideren que sus resultados se deben a causas externas, incontrolables e inestables (suerte) 

tendrán un esfuerzo carencial en su instrucción y su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Funcionalidad Familiar 

 

Definición  

Las familias a nivel global y específicamente, la familia peruana, está afrontado el reto más 

importante de su historia con la pandemia generada por el COVID 19. Ya venía sufriendo 

cambios en su estructura, a lo largo de los años, y ahora mucho más con la reciente 

incorporación de los medios de comunicación digital tales como las multiplataformas 

sociales. 

 

El estudio científico del funcionamiento familiar converge los esfuerzos académicos 

siguientes: 

 

Losada (2015), la funcionalidad familiar hace referencia a la relación dinámica, interactiva y 

sistémica que el ser pueda establecer con los integrantes de su entorno familiar y, mediante 

diversas categorías, clasificarlas en una de ellas, estas mismas son presentadas como: 

cohesión, armonía, rol, permeabilidad, afectividad, comunicación y adaptabilidad. (p. 62).  
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De acuerdo con Criado et al. (2011), manifiestan que la funcionalidad familiar es toda aquella 

capacidad que el sistema familiar posee para enfrentar y mantenerse ante diversos sucesos 

que puedan amenazar y por ende generar enfermedad”. Estos autores indican que el 

funcionamiento familiar compromiso deliberado de para mantener la estabilidad dentro del 

seno, permitiendo, de esta manera, el desarrollo de todos sus integrantes.  

  

Según Peralta (2018), El funcionamiento familiar es la singular forma de comportamiento de 

la familia a partir de las características de cada integrante. Representado como una relación 

entre diversos elementos con algunos componentes qué pueden caracterizar a todos los 

sistemas para este autor dicha interacción es sumamente importante desde los inicios de la 

vida del individuo y comprende un eslabón de apoyo tanto social como psicológico.   

.   

Por otra parte, se hace mención a que estas competen una diversidad de series de medios o 

acciones, que resaltan primordialmente que toda la familia integra, dando a conocer ciertas 

actitudes las cuales son: liderazgo a la hora de compartir roles, confianza a la hora de hablar, 

empatía entre sí y ser participativos a la hora de intercambias pensamientos e ideas. 

(Muñuzurí, 1994 como se citó en Gamarra D. , 2018). 

 

Como conclusión mencionamos Olson y Sprenkle (1989.), quienes opinan que la 

funcionalidad familiar está formada de acuerdo con los vínculos afectivos de quienes la 

constituyen y estas pueden ser cambiantes en su estructura con la finalidad superar las 

dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad). 

 

Los autores mencionados anteriormente enfatizan la necesidad de un clima y dinámica 

familiar funcional que, permita a los hijos desarrollarse saludablemente. A continuación, se 

describe concretamente las características de las familias funcionales y disfuncionales.  

 

 

La Familia funcional  

  

De acuerdo con Casasa et al. (2016), la familia funcional está constantemente comprometida 

al desarrollo y crecimiento que cada una de las personas que lo integran pueda manifestar 

tanto en situaciones comunes como en acontecimientos adversos dentro del sistema familiar. 
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De acuerdo con Acebedo y Vidal (2018), mencionan que la familia puede entenderse 

como aquel grupo de individuos que comparten un vínculo afectivo y de parentesco que 

componen un sistema económico, social, cultural y el cual constituye un pilar fundamental 

para el desarrollo tanto social como personal que puede influir en toda aquella manifestación 

de la personalidad dentro de un entorno social.  

 

La familia disfuncional  

  

Zuaznabar et al (2019), conciben que la familia disfuncional está estancada en la 

insatisfacción latente y/o explícita de sus integrantes respecto a funciones dentro del sistema, 

lo que desencadena desencuentros, frialdad u hostilidad, carestía de afecto, resistencia y 

rigidez. El conflicto, se vuelve recurrente entre los subsistemas y se identifican con facilidad 

la inconducta y el abuso. Lamentablemente, muchas personas se adaptan a ese estado y hasta 

lo perciben como una condición natural. 

 

Para Fazio y Olson (2003), Podemos identificar a una familia disfuncional cuando ésta pierde 

todo tipo de vínculos y por consiguiente los miembros que la conforman expresan cierta 

inestabilidad tanto social económica emocional y emotiva expresándolas con escasas o nulas 

posibilidades de diálogo desarrollo de deberes y respeto a los derechos de cada uno de los 

integrantes. (Huanca, 2019). 

 

Es así como al hacer referencia a las familias disfuncionales se menciona que estas pueden 

tener un problema de adaptabilidad al medio social o de resistencia a la resolución de los 

problemas en el contexto. Esta puede desencadenarse en conductas agresivas, autoestima 

baja e introversión social por parte de los más jóvenes de la casa (Valarezo, 2016). 

 

Aportes teóricos. 

 

A continuación, se describen diferentes propuestas teóricas respecto al funcionamiento 

familiar que representan un esfuerzo académico de científicos del comportamiento humano, 

para describir, entender predecir y controlar este sistema dinámico presente en todas las 

familias, más allá de su cultura y composición. En consecuencia, se detalla lo siguiente: 
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Teoría del modelo circumplejo   

 

Gamarra (2018), menciona que, esta teoría, dentro de la dinámica familiar, puede contener 3 

diferentes funciones; estás son: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación familiar.  

 

La cohesión: Constituye el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen unos 

con otros, así como también el grado de autonomía personal que experimentan. Evalúa el 

grado por el cual los miembros están conectados o separados del resto de la familia. 

 

Adaptabilidad familiar: Está constituida de sistemas socioculturales, así mismo como el 

sistema que maneja la familia, las costumbres, la crianza y la educación positiva que pueda 

recibir cada miembro de esta familia; así mismo, incrementa las conductas productivas que 

nutren a todos los miembros de esta, alimentan su creatividad y origina cambios positivos en 

los integrantes. Además, clasificaron las formas de adaptabilidad familiar en: adaptabilidad 

rígida, estructurada, flexible y caótica.  

 

Comunicación familiar: (Olson 2000, como se citó en Quiroz & Bolaños, 2019), indica que 

la comunicación es una variable cambiando pues esta evidencia diversos estilos y estrategias 

de comunicación los cual es tanto dentro de un matrimonio cómo de una familia son 

características fundamentales en la Unión familiar, es decir, esta es considerada como 

mediador para fortalecer una cohesión y adaptabilidad positiva en la familia y sobre todo 

para los hijos. 

 

 

Modelo McMaster de Epstein, Baldwing y Bishop  

 

Zamponi y Pereyra (1997) y (Benavides, 2017), refieren que este modelo está basado en una 

perspectiva sistémica en la cual se afirman las teorías mencionadas a continuación: familias 

interrelacionadas, no existe una familia aislada, el funcionamiento familiar es global, las 

conductas de los integrantes son definitiva, la familia es una interacción fija. Es por tal motivo 

que para dicho auto la familia en su interior se divide en 3:    
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Área de trabajo básica, la cual es el área principal y cumple con la función de suplir las 

necesidades básicas; Área de trabajo del desarrollo, esta menciona las etapas establecidas del 

desarrollo; y por último el Áreas de trabajo riesgoso, en el cual se hace frente cualquier tipo 

de crisis externa que pueda existir afrontándolo con la debida madurez. 

 Asimismo, otros autores afirman qué dicho funcionamiento familiar está constituida por 6 

grandes dimensiones las cuales son: la comunicación, la resolución de problemas, los roles, 

el compromiso y las respuestas afectivas, la personalidad y el control conductual.   

 

Teoría Sobre el funcionamiento Familiar de Chen y Kaplan. 

  

(Chen y Kaplan 2001, citado por Eiguren & Berasategi, 2017), desarrollaron un modelo 

creativo para poder explicar de una manera simple y precisa el funcionamiento familiar. Es 

así como dichos autores plantearon que la transmisión intergeneracional de la paternidad 

positiva puede interferir en la de cuatro mecanismos necesarios para poder desarrollar una 

dinámica familia, estos mecanismos son: estado psicológico, relaciones interpersonales, 

participación social, modelamiento del papel específico. 

  

Teoría ecológica del funcionamiento familiar (1987)  

 

(Bronfenbrenner 1987 citado por (Restrepo, 2016), plantea la teoría ecológica del 

funcionamiento familiar cómo un sistema interactivo el cual se encuentra directamente 

relacionado con los demás microsistemas y, a su vez, está introducido en otros sistemas Los 

cuales son: El microsistema, la cual refiere a las relaciones directas que un individuo pueda 

presentar en su vida; el mesosistema,  En donde se hace mención aquí este puede comprender 

las diversas interacciones que pueda resultar entre los diversos microsistemas; el exosistema, 

el cuello describe las interrelaciones familiares como otros sistemas sociales ya sea con la 

comunidad, las instituciones sociales y la de asistencia social  y el macrosistema, En donde 

éste abarca todas las características de un sistema sociocultural e incluye tanto creencias 

religiosas como los valores sociales .  

 

Es importante dejar sentado que este emprendimiento científico está basado en la propuesta 

teórica de (Olson 2000, como se citó en Quiroz & Bolaños, 2019), quien desarrolla el modelo 

circumplejo de la funcionalidad familiar y, a la vez, es el autor del instrumento de recolección 
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de datos elegido para esta variable de trabajo. Así se garantiza la consistencia técnica y teórica 

que exige la rigurosidad científica y profesional. 

 

1.4. Formulación del Problema.  

¿Existe relación entre motivación académica y funcionalidad familiar en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020? 

 

1.5. Justificación e Importancia del Estudio.  

 

Conocer la relación que existe entre motivación académica y funcionabilidad familiar en 

estudiantes de educación secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de 

Jaén, 2020; requiere un sustento científico que argumente la necesidad de la exploración y, 

adicionalmente, la conveniencia del esfuerzo investigativo. Concretamente, el científico 

peruano Caballero (2013), suscribe que, justificar una investigación, como la que se 

desarrolla en este informe, significa poder responder a las preguntas: ¿Para quiénes y por qué 

es necesaria esta investigación?, ¿para quién es y por qué es conveniente? Bajo las 

consideraciones de esta destacada personalidad nacional, se presentan las siguientes 

deliberaciones argumentativas:      

Esta investigación es necesaria para los estudiantes, docentes y padres de familia, porque 

ellos son elementos identificables del contexto cotidiano del proceso de enseñanza 

aprendizaje. A partir de la autoevaluación, la sensibilización, reflexión, flexibilidad 

metodológica y empatía didáctica, pueden, desde donde corresponda, canalizar 

sinérgicamente los resultados de este trabajo. 

El contexto superior inmediato que encuentra necesarios estos hallazgos, lo forman las 

autoridades y los responsables de servicios complementarios vinculantes, como psicología, 

tutoría y psicopedagogía. Es así, porque los primeros, a nivel de directas y el plan de 

desarrollo educativo, han de movilizar sus estructuras pedagógicas para responder 

corporativamente a los que esta investigación sugiere. Mientras que, los segundos, tendrán 

información que haga más realista su programa de acompañamiento e intervención 

multinivel característica de sus profesionales. 

Las autoridades de la Gerencia regional de educación encuentran un referente importante en 

esta primera investigación local respecto al comportamiento de la motivación académica y la 

funcionalidad familiar en una de sus instituciones educativas de nivel secundario. Insumo 
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relevante para el plan educativo regional y local; así como, para otras actividades, insertas en 

políticas públicas que contribuyen al desarrollo educativo de los escolares del nivel 

secundario de la ciudad.   

 

La conveniencia del estudio radica en que es, efectivamente, la primera investigación que 

contempla estas variables a nivel local, también se ocupa de variables importantes a nivel 

social, como son: la familia, la adolescencia y la motivación; todas estas de especial y 

obligatoria atención de los gobiernos locales, regionales y nacionales mediante sus 

respectivas políticas. Finalmente, constituye una referencia científica muy importante para 

futuras investigaciones que amplíen los alcances aquí arribados. 

 

1.6. Hipótesis  

 

1.6.1. Hipótesis General 

Existe relación entre motivación académica y funcionalidad familiar en estudiantes de 

secundaria una institución educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicos 

Existe relación entre dimensión de interés y esfuerzo con funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Existe relación entre dimensión de interacción con el profesor y funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Existe relación entre dimensión de tarea/capacidad y funcionalidad familiar en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Existe relación entre dimensión de exámenes y los grados con la funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Existe relación entre dimensión de interacción con pares y funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria de una institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 
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1.7. Objetivos  

 

1.7.1.  Objetivo general  

Determinar si existe relación entre niveles de motivación académica y de funcionalidad 

familiar en estudiantes de secundaria de una institución Educativa pública de la ciudad de 

Jaén, 2020. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de motivación académica en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Identificar el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Identificar si existe relación entre dimensión de interés y esfuerzo con la funcionalidad 

familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de 

Jaén, 2020. 

 

Identificar la relación que existe entre dimensión de interacción con el profesor y 

funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de 

la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Identificar la relación que existe entre dimensión de tarea/capacidad y funcionalidad familiar 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Identificar la relación que existe entre dimensión de exámenes y los grados con la 

funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de 

la ciudad de Jaén, 2020. 

 

Identificar la relación que existe entre dimensión de interacción con pares y funcionalidad 

familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de 

Jaén, 2020. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación  

 

2.1.1. Tipo de investigación: 

La tesis aquí presentada fue de tipo cuantitativa, en ella estuvieron recolectadas datos 

estadísticos con el fin de aceptar o negar las hipótesis propuestas. (Hernández et al, 2016). 

 

2.1.2. Diseño de investigación:  

Así mismo, esta presentó un diseño no experimental, pues esta se realizó sin la 

manipulación de las variables de estudio y solo se midió situaciones preexistentes en su 

ambiente natural. También se le atribuye un corte transversal puesto que la recolección de 

datos se produjo en un momento único de tiempo. También se considera una investigación 

descriptiva en la medida que caracterizó las variables en sus distintas dimensiones y por 

último correlacional, en vista que se analizó la relación entre las dos variables que se postula 

cuantificar. (Hernández et al, 2016). 

Es por ello que el diseño queda expresado de la siguiente manera: 

                                                         V 

                                                       

                       M                              R 

                                                       

 

                                                         V 

M = Alumnos de 3er y 4to de Secundaria. 

V = Motivación Académica. 

R = Posible relación entre las variables. 

V = Funcionalidad Familiar. 

2.2. Población y Muestra  
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De acuerdo con Lepkowski (2008, citado por Hernández et al., 2016), refiere que la población 

es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. En tal 

sentido, la población para la presente investigación está compuesta por jóvenes estudiantes 

pertenecientes al nivel secundario matriculados en el año 2020.  

 

Por otro lado, de acuerdo con Hernández et al (2016, quien cita a Ramírez, 2007), menciona 

que una muestra censal es aquella en donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestras, en tal sentido, esta investigación será de tipo censal ya que la 

población a evaluar constituye el 100% de la población, la cual estará conformada por 

estudiantes correspondientes al 3er y 4to, específicamente, son un total de 180 alumnos de 

ambos sexos. 

 

De acuerdo con Manzano y García (2016), los criterios de inclusión y exclusión son 

sumamente importante para fortalecer la calidad académica del estudio y, además, para 

fortalecer la calidad metodológica y la aplicabilidad de los estudios, en tal sentido 

consideramos los criterios de inclusión y exclusión de la siguiente manera:  

 

Criterios de inclusión:  

 

- Escolares adolescentes que asistan el día de la aplicación. 

- Escolares adolescentes de ambos sexos. 

- Escolares adolescentes entre las edades 14 y 16 años. 

 

 

Criterios de exclusión: 

 

- Escolares adolescentes que no tengan firmado el consentimiento informado. 

 

2.3. Operacionalización 

 

 Variable 1:  

Motivación Académica: 
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Es la disposición o actitud del estudiante con respecto las actividades académicas que le 

plantea el proceso de enseñanza – aprendizaje institucional y que resulta determinante para 

el éxito o el fracaso escolar. Su rol es fundamental dentro del proceso de aprendizaje y 

rendimiento académico. (Weiner B. , 1986) 

 

Definición Operacional: 

De acuerdo con los resultados obtenidos dentro de la escala de motivación académica EMAV 

se procedió a realizar una correlación sujeta a las 5 dimensiones las cuales son: interacción 

con el profesor, tarea/capacidad, interés y esfuerzo, exámenes e interacción con pares. 

(Gomez, 2019) 

 

Variable 2:  

Funcionalidad Familiar:  

De acuerdo con la definición que nos brinda Olson, Portner y Lavee , la funcionalidad 

familiar comprende al conjunto de capacidades que presenta una estructura familiar como 

sistema abierto, la cual le permite a esta valorar las manifestaciones afectivas, el crecimiento 

de los involucrados y la interacción entre los mismos, para así evidenciar como ellos pueden 

ser capases de enfrentarse a diversas situación y superarlas, teniendo en cuenta el respeto, la 

autonomía y el espacio de sus integrantes. Citado por (Zelada, 2019). 

  

Definición operacional: 

La escala de funcionalidad familiar FACES- III. El objetivo fue obtener el Funcionamiento 

real, Ideal e indirectamente la Satisfacción familiar, consta de dos dimensión cohesión real e 

ideal; y, adaptabilidad real e ideal clasificado 16 tipos de familia; correspondiéndoles a 

Cohesión los niveles: familia desprendida, familia separada, familia unida y familia 

amalgamada resultado de los 5 indicadores: vinculación emocional, apoyo, limites 

familiares, tiempo y amigos e intereses y recreación; en la que respecta a  la dimensión 

flexibilidad familiar recoge niveles de familia: caótica, flexible, estructurada y rígida 

producto de los indicadores de Liderazgo, disciplina, control, roles y reglas. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de las variables a utilizar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2016). En una investigación se disponen de diversos 

instrumentos para poder medir las variables de interés y, muchas veces, se llegan a combinar 

con varias técnicas para la recolección de los datos, en tal sentido para la investigación se 

utilizará un par de cuestionarios estandarizados los cuales sirvieron para conocer nuestras 

VARIABLE INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Motivación 
Académica 

 
• Interés y esfuerzo. 

 
 
 

• Interacción con el 
profesor. 

 
 
 

• Tarea/Capacidad. 
 
 
 

• Exámenes. 
 

 
 

• Interacción  
con pares. 
 

 
2,5 

 
 

3,6,8 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

4,7,3 
 
 
 

10 

Escala de motivación 
académica-EMAV 

Autor original: Gómez 
Nicoli 

Lima – Perú. 
2019 

Funcionalidad 
Familiar 

 
• Cohesión 

 

 
3,5,7,9,11,13,

15,17, 
19 

Escala de evaluación de 
funcionalidad familiar 

FACES III 
Autores originales: David 

Olson, Joyce Portener y 
Joav Lavee, 

(1985) 
Adaptación Perú: 

Bazo-Alvares y otros 
(2016) 

• Flexibilidad 
familiar 

 

 
2,4,6,8,10,12,

14,16, 
18,20 
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estadísticas de las variables de estudio, siendo estas pruebas: Escala de Motivación 

Académica - EMAV; y Escala de evaluación de funcionalidad familiar FACES III. 

 

Escala de Motivación Académica – EMAV  

 

Se utilizó la Escala de motivación académica-EMAV, creada por Gómez Leiva, Nicoli en 

Lima- Perú, en el año 2019 basado en la teoría atribucional propuesta por Weiner en 1985. 

La escala tiene como objetivo valorar el nivel de motivación académica presente con respecto 

a las dimensiones en las que se desarrolla el estudiante, específicamente pertenecientes desde 

el 1er año a 5to de nivel secundaria, a través de cinco dimensiones en el ámbito educativo y 

de investigación, estas son: Interacción con el profesor, Tarea/ Capacidad, Interés y esfuerzo, 

Exámenes e interacción con Pares; es así como cuentan con 1 a 2 indicadores 

correspondientes a cada dimensión, las cuales son: método de enseñanza, esmero por obtener 

excelentes calificaciones, aprender nuevos conocimientos, capacidad para resolver una 

dificultad en la tarea, interés por las calificaciones, como desenvolverse en el entorno escolar, 

relación entre la sensación con las calificaciones y participación en el salón; de tal manera 

este instrumento cuenta con un total de 11 ítems siendo respondidas mediante la escala de 

Likert, la aplicación puede ser individual o colectiva en un periodo de 10 minutos 

aproximadamente. 

 

La presente prueba cuenta con la validez correspondiente, siendo corroborada por su 

contenido mediante la Prueba V de Aiken, así como también la prueba binomial con el 

objetivo de resaltar las interrogantes que son aptas para la presente escala (p<.001), de tal 

modo que hay congruencia entre los jueces siendo esta valida al 99.24%.  

 

Esta escala fue trabajada bajo el coeficiente Alfa de Cronbach el cual arrojó un resultado 

de 0.846, la que, según Nunnally (1978), es considerada como un valor aceptable ya que esta 

debe ser mayor al 0.70. Así también esta escala posee un coeficiente Omega de McDonald 

con una confiabilidad de 0.869, catalogándola en el rango adecuado de acuerdo con los 

criterios estándares en donde debe ser mayor a 0.50 (De Velllis, 1991). 

 

 

Escala de funcionalidad familiar FACES – III  
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Se utilizó la Escala de Escala de funcionalidad familiar FACES – III, tercera versión, 

creada por David Olson, Joyce Portener y Joav Lavee, en el año 1985 adaptada al español y 

posteriormente validada en estudiantes peruanos por Bazo-Alvares y otros  (2016). La escala 

tiene como finalidad recoger los resultados de acuerdo al funcionamiento real, ideal e 

indirecta con respecto a la satisfacción familiar, específicamente pertenecientes desde el 1er 

año a 5to de nivel secundaria nacional o particular, a través de dos dimensión cohesión real 

e ideal; y, adaptabilidad real e ideal clasificado 16 tipos de familia; correspondiéndoles a 

Cohesión los niveles: familia desprendida, familia separada, familia unida y familia 

amalgamada resultado de los 5 indicadores: vinculación emocional, apoyo, limites 

familiares, tiempo y amigos e intereses y recreación; en la que respecta a  la dimensión de 

flexibilidad familiar  recoge niveles de familia: caótica, flexible, estructurada y rígida 

producto de los indicadores de Liderazgo, disciplina, control, roles y reglas. Es por ello que 

el instrumento cuenta con un total de 20 ítems con opción de respuesta de acuerdo la escala 

de Likert, la aplicación puede ser individual o colectiva en un periodo de 15 minutos 

aproximadamente. 

 

En Perú, la validación del instrumento estuvo a cargo de Bazo-Alvares, J., Bazo-

Albares, O., Aguila, J., Peralta, F., Mormontoy, W., & Bennett, I. (2016), a una muestra 

poblacional total de 910 estudiantes adolescentes peruanos entre 11 a 18 años de colegios 

públicos como particulares de Chimbote y Nuevo Chimbote. Este análisis incluye una 

adecuada revisión de su validez haciendo uso de su análisis factorial y de su confiabilidad 

utilizando la consistencia interna. 

 

Para la validez de la prueba utilizada, los autores tomaron en cuenta los ajustes al 

modelo de los factores cohesión y flexibilidad contando con 10 ítems por factor: índice 

ajustado de bondad de ajuste (AGFI)=0,96; índice de validación cruzada esperada 

(ECVI)=0,87; índice de ajuste normado (NFI)=0,93; índice de bondad de ajuste (GFI)=0,97; 

raíz del error cuadrático medio de aproximación (RMSEA)=0,06. 

 

En cuanto confiabilidad, la escala cohesión-real tiene un alfa de Cronbach de 0.79 

mientras que la escala flexibilidad-real tiene el alfa de Cronbach de 0.75. Para la escala 
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cohesión-ideal el alfa de Cronbach es de 0.84, lo mismo que para la escala de flexibilidad-

ideal que corresponde a 0.75. 

 

El rigor científico que amerita esta investigación implicó que se realice una prueba 

específica de confirmación de la confiabilidad y validez de los instrumentos en la población 

participante.  

 

La labor para la recolección de estos datos, inició con la solicitud de permiso cursada 

formalmente a la máxima autoridad de la institución educativa, donde se propuso la 

naturaleza de la investigación. Se informó al director y docentes comprometidos con mayor 

especificidad, la importancia de la aplicación de los instrumentos y su apoyo en el entorno 

virtual en que se vienen desarrollando las experiencias curriculares, todo esto para concertar 

una reunión virtual previa con los estudiantes participantes, en ella se detalló la naturaleza de 

la investigación, la evaluación correspondiente y se concreta el envío del consentimiento 

informado para el apoderado.  

 

 

     Finalmente, de manera virtual en la fecha acordada se procedió a administrar los 

instrumentos psicológicos propuestos. Al finalizar la evaluación, se procedió a verificar, 

calificar y organizar la información. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2016), existen diversos programas que nos pueden ayudar 

al análisis de datos obtenidos en la investigación, transformando los datos obtenidos en datos 

cuantificables y medibles a través de un formato estadístico. Es por tanto que los datos 

recogidos en la investigación fueron llevados al programa estadístico SPSS versión 25 para 

ser procesados de manera adecuada, todo ello para configura una base de datos y realizar el 

procesamiento respectivo.  Para correlacionar las variables motivación académica y 

funcionalidad familiar, se utilizó la prueba rho de Pearson. El criterio de análisis estuvo 

soportado en el nivel de significancia estadística de p<0.05 para ciencias sociales y del 

comportamiento. A partir de esas consideraciones, se presentan resultados en tablas según 

formato APA que respondan a cada uno de los objetivos del proyecto. Las descripciones 
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cuantitativas, las inferencias estadísticas y la interpretación psicológica la base para las etapas 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones técnicas.  

 

2.6.  Criterios éticos 

 

      Los criterios éticos utilizados en la investigación estuvieron sustentados en el código de 

ética del Colegio de Psicólogos del Perú, el marco deontológico de la Asociación Americana 

de Psicología y los principios de investigación de la Universidad Señor de Sipán. 

 

      El itinerario de trabajo ha de garantizar un profundo respeto por la institución con la que 

se trabajará y por inclusión, con los estudiantes participantes y sus familias que serán 

consultados e informados de los pormenores de la labor de investigación tal y cual lo 

estipulan los cánones de investigación técnica – humanista que enarbolas los valores como 

la responsabilidad, la confidencialidad, el consentimiento informado, la legalidad, justicia, 

respeto a la individualidad, diversidad, el reconocimiento a la propiedad intelectual autorías 

y normas institucionales. (Colegio de Psicólogos del Perú, 2018), (American Psychological 

Association [APA], 2020) (Universidad Señor de Sipán., 2019) 

 

      Por otro lado, ha de ser consecuente con la casa de formación que instruye a la autora que 

presentará un informe final haciendo valer su autonomía, profesionalismo, compromiso con 

la sociedad. Los miembros e involucrados de la población deben sentir que en cada etapa ha 

visto salvaguardada su integridad y salud general, cuidado. Tal como lo estipula el 

reglamento institucional de investigación de la (Universidad Señor de Sipán., 2019) 

 

      Por último, en consecuencia con los principios investigativos de (American 

Psychological Association [APA], 2020) las conclusiones y recomendaciones de este tratado 

han de promover la beneficencia de la población estudiantil e institución y la consistencia de 

sus alcances priorizarán la integridad, honestidad, exactitud y veracidad de lo investigado. 

 

2.7. Criterios de rigor científico 

 

La investigación aquí expuesta tiene como criterios de rigor científicos a la objetividad, 

confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados; esto según lo expuesto por Bustillos y 



42 

Crisanto (2017, los cuales citan a Céspedes, 2011), estos mismo señalan que, para que una 

investigación posea un adecuado rigor científico, debe presentar 4 tipos de criterios, los 

cuales se clasifican en: “Validez interna”, haciendo referencia a la veracidad de los datos 

recabados en la investigación, así como en evitar distintos factores que puedan interferir con 

la veracidad; “Validez externa”, también llamada Aplicabilidad, la cual determina los 

hallazgos en el presente trabajo pudieran aplicarse en un contexto diferente previniendo los 

posibles cambios tanto de contexto como de muestra; “Fiabilidad Interna”, en el cual se 

refieren a las similitudes circunstanciales que puedan alterar un instrumento, conllevando al 

desfase o simplemente al excesivo uso; y por último la “Objetividad” o también llamada 

“Fiabilidad externa”, la cual hace mención a como la investigación pueda influir en el 

investigador, pudiendo provocar posibles prejuicios en este.  
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III.  RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y figuras 

TABLA1 

Relación entre niveles de motivación académica y la funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria de una institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

  ADAPTABILIDAD COHESION 

MOTIVACION 
ACADEMICA 

Correlación de 
Pearson 

-0.031 -0.129 

Sig. (bilateral) 0.813 0.326 

N 60 60 

Nota: Correlación significativa < 0.05 

Se observa en la tabla 01, que la correlación de Pearson es negativamente baja entre las 

Dimensiones Adaptabilidad, como en la Dimensión Cohesión, pertenecientes a la 

Variable Funcionalidad Familiar, y la variable Motivación Académica. Así mismo 

podemos encontrar que el nivel de significancia es mayor a 0.05 en ambos casos, lo cual 

determina, que no existe relación entre ambas, aceptando así la hipótesis nula y 

rechazando la hipótesis alterna. 

 

TABLA 2 

Nivel de motivación académica en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 11 18.3 

MEDIO 47 78.4 

ALTO 2 3.3 

Total 60 100.0 

 Nota: 60 estudiantes del nivel secundario 

En la tabla número 02, observamos que el 18.3% de los evaluados presentan un nivel de 

motivación académica bajo, así mismo el 78% de estos mismos evidencian un nivel 

medio de Motivación y el 3.3% de estos, una motivación alta. 

 

TABLA 03 
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Funcionalidad familiar a partir de la Cohesión y la Adaptabilidad en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

COHESIÓN ADAPTABILIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido NO RELACIONADA 19 31.7 RÍGIDA 0 0.0 

SEMIRELACIONADA 9 15.0 ESTRUCTURADA 0 0.0 

RELACIONADA 18 30.0 FLEXIBLE 16 26.7 

AGLUTINADA 14 23.3 CAOTICA 44 73.3 

Total 60 100.0 Total 60 100.0 

Nota: 60 estudiantes del nivel secundario  

En la tabla 03 observamos que, en cuanto a la Cohesión, observamos que el 31.7% de los 

evaluados presenta un tipo de cohesión “no relacionada” y, por otro lado, el 15% expresan 

un tipo “Semirelacionada”; así mismo, de acuerdo con la Adaptabilidad, observamos que 

el 73.3% de los evaluados presentan un tipo de adaptabilidad “Caótica”, sin embargo, los 

evaluados no presentan porcentaje alguno de Adaptabilidad Rígida y Estructurada. 

 

TABLA 04 

Relación entre dimensión de interés y esfuerzo con la funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

  ADAPTABILIDAD COHESION 

INTERÉS Y 
ESFUERZO 

Correlación de 
Pearson 

0.134 0.147 

Sig. (bilateral) 0.306 0.262 

N 60 60 

Nota: Correlación significativa < 0.05 

Se observa en la tabla 04, que la correlación de Pearson es positiva baja entre las 

dimensiones adaptabilidad y cohesión, pertenecientes a la variable funcionalidad familiar 

y la dimensión interés y esfuerzo, de la variable motivación académica. Así mismo 

podemos encontrar que el nivel de significancia es mayor a 0.05 en ambos casos, lo cual 

determina que no existe relación entre ambas, aceptando así la hipótesis nula y 

rechazando la hipótesis alterna. 

 

TABLA 05 
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Relación que existe entre dimensión de interacción con el profesor y funcionalidad 

familiar en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad 

de Jaén, 2020. 

 

  ADAPTABILIDAD COHESION 

INTERACCIÓN 
CON EL 

PROFESOR 

Correlación de 
Pearson 

-.483** 0.214 

Sig. (bilateral) 0.000 0.100 

N 60 60 

Nota: Correlación significativa < 0.05 

Se observa en la tabla 05 que la correlación de Pearson es negativa baja entre las dimensiones 

adaptabilidad y cohesión, pertenecientes a la variable funcionalidad familiar, y la dimensión 

interacción con el profesor, de la variable motivación académica. Así mismo podemos 

encontrar que el nivel de significancia es menor a 0.05 para la correlación adaptabilidad – 

interés con el profesor, existiendo así correlación entre ambas dimensiones, y mayor a 0.05 

para la correlación cohesión – interés con el profesor, no existiendo relación entre estas dos, 

aceptando parcialmente la hipótesis alterna. 

TABLA 06 

Relación que existe entre dimensión de tarea/capacidad y funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad de Jaén, 2020. 

 

  ADAPTABILIDAD COHESION 

TAREA/CAPACIDAD Correlación de 
Pearson 

-0.100 -0.249 

Sig. (bilateral) 0.447 0.055 

N 60 60 

Nota: Correlación significativa < 0.05 

Se observa en la tabla 06 que la correlación de Pearson es negativa baja entre las 

dimensiones adaptabilidad y cohesión, pertenecientes a la variable funcionalidad 

familiar, y la dimensión tarea/capacidad, de la variable motivación académica. Así mismo 

podemos encontrar que el nivel de significancia es mayor a 0.05 en ambos casos, lo cual 

determina que no existe relación entre ambas, aceptando así la hipótesis nula y 

rechazando la hipótesis alterna. 

 

TABLA 07 
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Relación que existe entre dimensión de exámenes y los grados con la funcionalidad 

familiar en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública de la ciudad 

de Jaén, 2020. 

 

  ADAPTABILIDAD COHESION 

EXÁMENES Correlación de 
Pearson 

0.049 -0.021 

Sig. (bilateral) 0.712 0.873 

N 60 60 

Nota: Correlación significativa < 0.05 

Se observa en la tabla 07 que la correlación de Pearson es positiva baja entre la dimensión 

adaptabilidad, pertenecientes a la variable funcionalidad familiar, y la dimensión interés 

y esfuerzo, de la variable motivación académica; y negativa baja entre la dimensión 

cohesión, perteneciente a la variable funcionalidad familiar, y la dimensión interés y 

esfuerzo, de la variable motivación académica. Así mismo podemos encontrar que el 

nivel de significancia es mayor a 0.05 en ambos casos, lo cual determina que no existe 

relación entre ambas, aceptando así la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. 

 

TABLA 08 

Relación que existe entre dimensión de interacción con pares y funcionalidad familiar 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Jaén, 

2020 

 

  ADAPTABILIDAD COHESION 

INTERACCIÓN 
CON PARES 

Correlación de 
Pearson 

.477** -.442** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 60 60 

Nota: Correlación significativa < 0.05 

Se observa en la tabla 08 que la correlación de Pearson es positiva media entre la 

dimensión adaptabilidad, pertenecientes a la variable funcionalidad familiar, y la 

dimensión Interacción con pares, de la variable motivación académica; y negativa media 

entre la dimensión cohesión, perteneciente a la variable funcionalidad familiar, y la 

dimensión interacción con pares, de la variable motivación académica. Así mismo 

podemos encontrar que el nivel de significancia es menor a 0.05 en ambos casos, lo cual 
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determina si existe relación entre ambas, aceptando así la hipótesis alterna y rechazando 

la hipótesis nula. 

 

3.2. Discusión de resultados 

 

El primer resultado arribado en esta investigación, refrenda que, no existe relación entre 

adaptabilidad y cohesión familiar y la motivación académica (p > 0.05). Por lo tanto, las 

singularidades del funcionamiento de las familias, su capacidad para enfrentarse a retos 

coyunturales, y, el nivel de unión que existe entre los miembros; es independiente de la 

particular disposición iniciar, concretar y mantener un compromiso con las actividades 

propias a las exigencias de formación académica. Resultado que se contradice con un 

importante número de investigaciones revisadas para este trabajo. Así, se observa, 

incoherencia inferencial, con el trabajo realizado por Prechta et al. (2016) quienes, llegaron 

a conclusión, que, el rol docente en la familia y sus motivaciones, resulta fundamental en las 

experiencias educativas de los educandos. Además, otro resultado contradictorio, es el que 

sugiere la investigación de Cordero (2015), este reveló, en grupo de estudiantes de Cuenca – 

Ecuador, que, existe relación entre funcionamiento familiar y Bullyng. Tambien se encontró 

diferencias con lo que encontraron, Chavez, Limaylla y Maza (2018), quienes manifiestan 

que la dimensión de cohesión, así como la dimensión de flexibilidad, presentan una 

correlación significativa baja con respecto a las habilidades sociales en discentes de nivel 

secundario de Lima. No obstante, Existen investigaciones que coinciden con el presente 

resultado. Por ejemplo, Regalado (2015). Señala que no existe relación entre motivación de 

logro y rendimiento académico con base en los resultados obtenidos en los estudiantes de 

secundaria. En el plano de las concurrencias, Shuña (2018), no encontraron asociación entre 

funcionamiento familiar y embarazo adolescente en féminas usuarias de servios de 

salubridad de la ciudad de Jaén. Como se aprecia, existe variablidad en cuanto a las 

posibilidades de correlación de la funcionalidad familiar y otras variables y constructos 

psicológicos. Es importante considerar los otros componentes que participan en el proceso 

de esnseñanza – aprendizaje y otras condiciones mucho más consistentes, a nivel de relación 

que, únicamente, la funcionalidad familiar. 

 

Como segundo resultado, se estableció que el 18.3% de los participantes, presentan un bajo 

nivel de motivación académica; así mismo, el 78%, muestra un nivel medio de motivación 
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y, el 3.3%, posee un alto nivel. Se entiende que la gran mayoría de los estudiantes tienen 

niveles aceptables de motivación para desempeñarse con relativo éxito en las calificaciones 

disciplinares. No obstante, este nivel es proclive a oscilar hacia una pobre motivación frente 

a situaciones de estrés y vulnerabilidad. A nivel contributivo, es importante comparar este 

resultado, con lo que sugiere Prechta et al. (2016), adacémico chileno que le confiere un rol 

medular al docente frente al compromiso familar y motivación de los escolares. Luego, es 

imperatico resaltar la coincidencia con Regalado (2015), quien en estudiantes guatemaltecos, 

encontró un nivel promedio de motivación de logro. Sumando resultados paracidos, se puede 

identificar al trabajo de Coaguila y Vilela (2018), quienes, en cien jóvenes participantes, de 

un programa social educativo, encontraron que, 45% de los participantes, se encuentran en 

un nivel medio en lo que concierne al constructo denominado motivación psicosocial. 

 

En tercer lugar, se determinó que la funcionalidad familiar, se caracteriza por un tipo de 

cohesión separada (31.7%), es decir, de manera predominante, estas familias se desenvuelven 

en una dinámica extrema de autonomía en cada integrante, demostrando precaria unión, 

límites generacionales rígidos, distancia emocional y física. Se aprecia también, toma de 

decisiones individuales y amistades no incorporadas al hogar. Por otro lado, la dinámica 

funcional de la adaptabilidad recae en la categoría de caótica, toda vez expresa falta de 

liderazgo, contemplación, indulgencia, falta de capacidad de negociación y traumas frente a 

sucesos de cambio vital o transiciones coyunturales. Este resultado, presenta un llamado a 

reflexión, si es vinculado con el aporte de Paternina y Pereira (2017), quienes resaltaron la 

importancia de la familia en los que corresponde a los los problemas de incursión a grupos 

de pandillaje y deserción escolar. Lo mismo sucede si se considera que, Cordero (2015), 

reveló que, a mayor menoscabo de la funcionalidad familiar, más posibilidades existen del 

incremento del bullyn escolar. A su vez, Mayorga y Pantigoso (2018), en lo rederido a 

cohesión, también encotraron que el tipo predominate se caracteriza por ser separado entre 

los miembros integrantes de la familia. También, Tapia, (2017), obtiene una conclusión 

similar en estudiantes de un colegio de la ciudad de Chiclayo, en quienes encontró un 53.9% 

de posible disfunción familiar. Sin embargo, existen estudios con divergencias específicas; 

por ejemplo, Lázaro (2017), encontro que las familias de estudiantes de secundaria de la 

ciudad de Huancayo, tienen, mayoritariamente, un nivel moderado de funcionalidad familiar, 

mismas en la que prevalece una pertinente comunicación y vínculo relacional efectivo. 
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En cuarto lugar, se determinó que no existe relación entre el interés y esfuerzo y, la cohesión 

y adaptabilidad familiar (p>0.05). De ello, queda explícito que el nivel de entrega de tiempo, 

la energía, la minuciosidad y exigencia del estudiante por aprender; es indiferente a las 

características particulares de las familias para adaptarse a las eventualidades familiares y a 

su grado de cercanía y proximidad entre los integrantes. Estos resultados se pueden explicar, 

a partir de otras variables intervinientes, tal como lo explica Prechta et al. (2016) quien arribó 

a la conclusión que, la capacidad docente, la naturaleza, los materiales y características de la 

experiencia educativa, otorgan significado a la motivación personal y familiar del estudiante. 

Esta investigación confiere relevancia capital a una variable ajena a los objetivos de esta 

exploración científica, pero que, sin embargo, forma parte del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; puntualmente, rescata al rol del educador y su capacidad didáctica. Por su parte, 

Regalado (2015) encontró un resultado coincidente, este investigador, determinó, en un 

grupo los estudiantes de nivel básico de la República de Guatemala, que no existe relación 

entre motivación de logro y rendimiento académico. En esa misma línea, Cordero (2015), 

halló que, si existe  relacion, entre funcionamiento familiar y Bullyng en estudiantes de 

Cuenca-Ecuador. Así también, Chavez, Limaylla y Maza (2018) determinaron la existencia 

de correlación signidicativa entre motivación académica y habilidades sociales en estudiantes 

de secundaria de la ciudad de Lima. Sumado a estos resultados, Coaguila y Vilela (2018), 

revelaron que, existe correlación significativa, entre motivación psicosocial y clima social 

familiar en jóvenes beneficiarios de un programa social educativo. 

 

El análisis del quinto objetivo de investigación, revela la existencia de correlación, negativa 

y baja, entre la Adaptabilidad e interés con el profesor (p<0.05). No obstante, no existe 

correlación entre cohesión e interés con el profesor (p>0.05). El manifiesto de este resultado, 

se ocupará, en primer lugar, de la existencia de correlación entre la Adaptabilidad e interés 

con el profesor. Esto significa que, el incremento de la capacidad de la familia del estudiante, 

para adaptarse a las exigencias y cambios vitales históricos, coexiste, con la disminución del 

interés del estudiante por la figura del docente en el marco del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y, la presencia de este, en lo relativo a las actividades académicas. Resultado que 

concuerda con Cordero (2015), convergentemente concluye que exite relación entre 

funcionamiento familiar y Bullyn en un en 217 estudiantes ecuatorianos. Así también, 

Chavez, Limaylla y Maza (2018), encontraron, correlación significativa baja, entre 

flexibilidad familiar y habilidades sociales, en estudiantes de nivel secundario de la ciudad 
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de Lima. Por su parte, Coaguila y Vilela (2018), encontraron que existe correlación de 

manera significativa entre clima Social familiar y motivaciones psicosociales en jóvenes 

integrantes de un programa social comunitario. A nivel cualitativo Paternina y Pereira (2017), 

presentan un aporte coincidente e importante; estos autores sugieren que, las dificultades en 

la funcionalidad familiar, incrementan el ausentismo escolar. Luego ello, resulta pertinente 

reparar en la inexistente relación entre cohesión e interés con el profesor (p>0.05). A respecto 

se encuentra diferencias con Paternina y Pereira (2017), quienes determinaron influencia de 

las condiciones de la funcionalidad familiar sobre el pandillaje y ausentismo escolar. Lo 

mismo sucede con Prechta et al. (2016) quien le otorga un rol decisivo al maestro, en lo 

refrido a su capacidad para fomentar la motivación familiar y académica. En ese nivel de 

convergencia, Chavez, Limaylla y Maza (2018) hallaron correlación significativa entre 

cohesión y habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria. Lo mismo ocrurre 

con su que concluyen Coaguila y Vilela (2018) que existe correlación significativa entre las 

variables Clima Social Familiar” y “Motivaciones Psicosociales. Sin embrago, a nivel de 

contradicción, se puede encontrar lo resuelto por Regalado (2015).  Quien encontró relación 

que no existe relación entre motivación de logro y rendimiento académico con base en los 

resultados obtenidos, los niveles de motivación de los estudiantes se encuentran en un nivel 

promedio.  

 

El sexto hallazgo de este tratado de investigación sugiere que, no existe relación significativa, 

entre Adaptabilidad y Cohesión familiar; y Tarea/Capacidad (p> 0.05). Corresponde 

entonces, dejar por sentado la independencia en cuanto a la dirección y comportamiento entre 

la particular forma de funcionamiento de la familia y la disposición para la realización de las 

tareas inherentes a la cotidianidad académica del estudiante. Dicho esto, se encuentra 

coincidencia con lo que sugiere Regalado (2015). Cuando, en su informe de investigación, 

refrenda que no existe relación entre motivación de logro y rendimiento académico en 

estudiante de educación secundaria de la República de Guatemala. Empero, encuentra 

incoherencia con los demás resultados revisados para este trabajo, entre ellos, con el tratado 

científico de Paternina y Pereira (2017), que sí lograron encontrar relación, cualitativa - 

psicológica, entre la naturaleza y componentes de la funcionalidad familiar; y temas sociales 

acuciantes como el pandillaje y la deserción escolar en estudiantes de educación secundaria 

de la república de Colombia. A su vez, Cordero (2015), también encontró relación 

significativa funcionamiento familiar y Bullyng en estudiantes de la ciudad de Cuenca – 
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Ecuador. Continuando con las diferencias inferenciales, los investigadores, autores Chávez, 

Limaylla y Maza (2018) lograron reportar relación significativa entre las dimensiones 

cohesión y adaptabilidad, y, habilidades sociales. Finalmente, Coaguila y Vilela (2018), 

lograron revelar que, existe relación significativa, entre el clima social familiar y 

motivaciones psicosociales en jóvenes participantes de un programa juvenil social 

productivo. 

 

El séptimo resultado de esta exploración científica, establece que, no existe relación entre 

Adaptabilidad y Cohesión Familiar y, Exámenes y grados (p>0.05) Una vez más, el 

funcionamiento de la familia, respecto a su capacidad de flexibilidad, adaptación y el grado 

de unión entre los miembros, configura, una entidad comportamental independiente respecto 

a la disposición del estudiante para con el rendimiento de los exámenes y las evaluaciones 

inherentes a su realidad educativa e exigencias académicas. En ese sentido, se encuentra 

convergencia con lo que sugiere Regalado (2015). Cuando, en su informe de investigación, 

refrenda que no existe relación entre motivación de logro y rendimiento académico en 

estudiante de educación secundaria de la República de Guatemala. Empero, encuentra 

incoherencia con los demás resultados revisados para este trabajo, entre ellos, con el tratado 

científico de Paternina y Pereira (2017), que sí lograron encontrar relación, cualitativa - 

psicológica, entre la naturaleza y componentes de la funcionalidad familiar; y temas sociales 

acuciantes como el pandillaje y la deserción escolar en estudiantes de educación secundaria 

de la república de Colombia. A su vez, Cordero (2015), también encontró relación 

significativa funcionamiento familiar y Bullying en estudiantes de la ciudad de Cuenca – 

Ecuador. Continuando con las diferencias inferenciales, los investigadores, autores Chávez, 

Limaylla y Maza (2018) lograron reportar relación significativa entre las dimensiones 

cohesión y adaptabilidad y, habilidades sociales. Finalmente, Coaguila y Vilela (2018), 

lograron revelar que, existe relación significativa, entre el clima social familiar y 

motivaciones psicosociales en jóvenes participantes de un programa juvenil social 

productivo. 

 

 

Finalmente, se encontró que existe relación significativa (p<0.05), positiva y media, entre 

Adaptabilidad familiar e Interacción de pares. Así también, se identificó relación 

significativa (p<0.05)   negativa y media entre Cohesión familiar e Interacción de pares. Por 
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lo tanto, en la dinámica cotidiana, este hallazgo su quiere que, los elevados desempeños de 

adaptación a las circunstancias vitales prevista e imprevista que enfrenta la familia; 

incrementa también, la disposición iniciar y sostener relaciones de influencia con los 

compañeros de aula para conseguir los resultados que la formación requiere. Así también, se 

entiende que, una buena performance de unión y proximidad familiar entre los integrantes 

del hogar hace menos necesario el deseo de recurrir a los pares educativos para alcanzar las 

metas académicas curriculares. Para efectos de análisis, esta discusión iniciará por, en primer 

lugar, por referenciar la existencia de relación significativa (p<0.05), positiva y media, entre 

Adaptabilidad familiar e Interacción de pares. En esa línea, existen conclusiones 

investigativas como las que sugieren Chávez, Limaylla y Maza (2018), que afirman que los 

elevados niveles de adaptabilidad familiar, incrementa también, el desempeño en lo referido 

a las habilidades sociales en los adolescentes de secundaria de Lima Sur. Otro resultado 

similar, es el que plantea la investigación de, Coaguila y Vilela (2018), quienes, en un grupo 

de jóvenes participantes de una programa sociales – educativo, establecieron que existe 

correlación significativa entres Clima social familiar y Motivaciones psicosociales. Por otro 

lado, se aprecia contradicción con la investigación de Paternina y Pereira (2017), quienes 

determinaron que las familias carentes de una adecuada funcionalidad familiar ven 

incrementar la posibilidad de incursión en el pandillaje y deserción en los escolares de 

educación secundaria de Sucre – Colombia. También, Cordero (2015), encontró relación 

significativa entre las carencias en el funcionamiento familiar y, el incremento del bullying 

estudiantes de secundaria de Cuenca – Ecuador. En esa misma de inconsistencia con este 

resultado, se ubica lo realizado por Regalado (2015) quien no existe relación entre 

motivación de logro y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la república 

de Guatemala. Respecto al análisis de la relación significativa (p<0.05)   negativa y media 

entre Cohesión familiar e Interacción de pares, es importante reconocer su afinidad con los 

que halló Paternina y Pereira (2017), quienes, en un trabajo en Sucre – Colombia, concluyen 

que las familias bajos niveles de funcionalidad familiar, ven aumentar los casos de deserción 

y pandillaje de los escolares que la integran. Por su lado, Cordero (2015), encontró relación 

significativa entre las carencias en el funcionamiento familiar y, el incremento del acoso 

escolar estudiantes de secundaria de Cuenca – Ecuador. Finalmente, también se pueden 

identificar diferencias con otros informes de investigación; por ejemplo, Regalado (2015) 

establece la no existencia relación entre motivación de logro y rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria de la república de Guatemala. Lo mismo sucede con lo que 
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proponen Chávez, Limaylla y Maza (2018), que afirman que los elevados niveles de 

adaptabilidad familiar incrementan también, el desempeño en las habilidades sociales en los 

adolescentes de secundaria de Lima Sur. Otro resultado contradictorio, es el que plantea la 

investigación de, Coaguila y Vilela (2018), quienes, en un grupo de jóvenes participantes de 

una programa sociales – educativo, establecieron que existe correlación significativa entres 

Clima social familiar y Motivaciones psicosociales. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones 

A continuación, se detallan las conclusiones más importantes en esta investigación científica, 

estas son:  

 

No existe relación entre adaptabilidad y cohesión familiar y la motivación académica (p > 

0.05).  

 

El 18.3% de los participantes, presentan un bajo nivel de motivación académica; así mismo, 

el 78%, muestra un nivel medio de motivación y, el 3.3%, posee un alto nivel.  

 

La funcionalidad familiar identificada, presenta una cohesión de tipo “separada” y, una 

dinámica de adaptabilidad de naturaleza “caótica”.  

 

No existe relación entre el interés y esfuerzo y, la cohesión y adaptabilidad familiar (p>0.05).  

 

Existe  correlación, negativa y baja, entre, la Adaptabilidad familiar e Interés con el profesor 

(p<0.05). No obstante, no existe correlación entre Cohesión e Interés con el profesor 

(p>0.05).  

 

No existe relación significativa, entre Adaptabilidad y Cohesión familiar; y Tarea/capacidad 

(p> 0.05).  

 

No existe relación entre Adaptabilidad y Cohesión Familiar y, Exámenes y grados (p>0.05).  
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Existe relación significativa (p<0.05), positiva y media, entre Adaptabilidad familiar e 

Interacción de pares. Así también, se identificó relación significativa (p<0.05)   negativa y 

media entre Cohesión familiar e Interacción de pares.  

 

4.2. Recomendaciones  

 

El análisis de los resultados de este tratado de investigación, merecen las siguientes 

recomendaciones:  

Remitir a la Dirección Regional de Educación los hallazgos del estudio, para que conozcan 

su importancia y puedan ser incorporados en políticas específicas en el sector de educación 

básica regular. 

 

Se recomienda a las máximas autoridades académicas y administrativas, considerar las 

conclusiones de este trabajo, en el desarrollo del proyecto educativo institucional. 

 

Comunicar formalmente, en las plataformas institucionales intramuros y extramuros, la 

importancia de la promoción de un funcionamiento familiar saludable y del rol capital de la 

motivación académica en el plano educativo. 

 

Proporcionar a los padres o tutores una orientación profesional para que sus interacciones 

con los estudiantes, se orienten a mejorar la cohesión y adaptabilidad familiar; así como el 

grado de compromiso y persistencia por salir airosos frente a las exigencias académicas.  

 

Realizar charlas y talleres con los propios estudiantes para incrementar su compromiso con 

la motivación académica. 

 

Continuar estudios que referencien los hallazgos presentes en la brega constante de mejorar 

los servicios de educación integral de los escolares de la institución educativa. 
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