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Resumen

La finalidad de esta investigación es encontrar la correlación entre la procrastinación

laboral y el bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center de San Isidro de la

ciudad de Lima, 2022. El tipo de investigación usado es básico de diseño no

experimental correlacional. La muestra está compuesta por 158 trabajadores; los

instrumentos utilizados son la Escala de Procrastinación laboral - “PAWS” y la Escala

de Bienestar Psicológico de Ryff. Se evaluó la confiabilidad por alfa de Cronbach

donde ambas pruebas donde se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.926 y

0.972.

El estudio demostró una relación inversa y baja entre la procrastinación laboral y el

bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro (rho=-,313,

p<.00). Adicional a ello, también existe correlación inversa y estadísticamente

significativa entre bienestar psicológico y cada las dimensiones de procrastinación

laboral: ciberpereza (rho=-,281, p<.000) y sentido de servicio (rho=-,323, p<.000).

Finalmente, los resultados concluyen de que existe relación inversa tanto entre ambas

variables como también entre bienestar psicológico y las dimensiones de

procrastinación laboral.

Palabras clave: bienestar psicológico, procrastinación laboral, ciberpereza, sentido de

servicio.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to find the relationship between work procrastination

and psychological well-being in workers at a Call Center in San Isidro in the city of

Lima, 2022. The type of research used is a basic type of non-experimental correlational

design. The sample is made up of 150 workers; the instruments used are the Labor

Procrastination Scale - “PAWS” and the Ryff Psychological Well-being Scale. Reliability

was evaluated by Cronbach's alpha where both tests where a reliability coefficient of

0.926 and 0.972 was obtained.

The study showed an inverse and significant correlation between work procrastination

and psychological well-being in workers at a Call Center in San Isidro (rho=-.313,

p<.00). In addition to this, there is also an inverse and statistically significant correlation

between psychological well-being and each of the dimensions of work procrastination:

cyberslacking (rho=-.281, p<.000) and soldiering (rho=-.323, p <.000).

Finally, the results conclude that there is an inverse relationship between both variables

as well as between psychological well-being and the dimensions of work

procrastination.

Keywords: psychological well-being, work procrastination, cyberslacking, soldiering.
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I. INTRODUCCIÓN

En el mundo laboral cada vez se da a conocer más la prevalencia de

perturbaciones mentales como la ansiedad y el agobio (Organización Mundial de la

Salud [OMS], 2019). En todo trabajo pueden existir demandas, presión, plazos fijos que

cumplir; sin embargo, la sobrecarga de tareas frecuentes en un ambiente que se

percibe como hostil puede generar tensión emocional y frustración constante

como el estrés laboral. El estrés generado ante las exigencias profesionales que

sobrepasan las habilidades de un trabajador puede ocasionar daños directos a su

bienestar psicológico.

A finales del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, comunicó que la

ciudad padecía un enorme número de casos de neumonía causados por un nuevo

virus. En marzo del mismo año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertada

por los elevados niveles de propagación de contagios y peligro, determinó que el

COVID-19 se caracterizaba como una pandemia y que ésta afectaría a todos los

habitantes del planeta por igual, ocasionándole daños sanitarios en la población junto a

un fuerte impacto psicológico en la sociedad. Según un estudio realizado en 130

países, la Organización mundial de la salud concluyó qué debido a la pandemia de la

covid-19 los servicios de ayuda mental se han visto gravemente afectados. Se proyecta

que el 60% de los países mostraron perturbaciones en los servicios dedicados a la

salud mental, siendo los sentimientos de soledad, el duelo, el miedo y la desesperanza

(OMS, 2020).

Pese a que se trata de una crisis sanitaria, esta pandemia ha perturbado de

manera equitativa a todas las ramas de la sociedad. En todo el mundo se está

evidenciando el gran impacto que está dejando este nuevo virus, afectando a la

población en todos sus ámbitos. El mundo del trabajo también ha sido afectado desde

la llegada del COVID-19, tal como expresa la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), esta pandemia afecta directamente el bienestar psicológico, alimentando

tendencias humanas que resultan contraproducentes, como lo puede ser la

procrastinación (OIT, 2021). Esta práctica afecta a la calidad de vida e incide sobre el
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bienestar propio desarrollando conductas inapropiadas para el óptimo desarrollo de sus

capacidades.

La procrastinación causa conductas desadaptativas para el individuo y la

empresa en conjunto. Se carece de bienestar psicológico; este representa la

satisfacción por vivencias placenteras en entornos sociales y laborales, dónde

desarrolla habilidades para enfrentar retos y alcanzar sus metas (Sáenz, y Arciniegas,

2019).

La procrastinación laboral genera depresión, siendo 3000 millones de

trabajadores afectados, pero el género femenino con mayor relevancia. Asimismo,

ambas variables del presente estudio dan a conocer la implicancia de la empresa en el

desarrollo de colaboradores, el 81% de ellos tienen un plan de formación (OMS, 2017).

De acuerdo con La Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL, 2020), se observó que el índice de pobreza subira en un 4.4 puntos

porcentuales y de extrema pobreza en 2.6 puntos porcentuales en relaciòn al año

previo, provocando un desabastecimiento de la cohesión social y manifestaciones de

insatisfacción popular. Esta problemática no solo puede afectar la salud física y

económica, también puede tener un impacto significativo en su bienestar psicológico.

En Latinoamérica, existe un déficit en el marco laboral, debido a que más de la

mitad de empresas reconocidas internacionalmente, no pueden encontrar el personal

calificado idóneo que pueda satisfacer las necesidades que solicita. Por lo general, el

personal que suele presentarse son personas con procrastinación, falta de sentido de

servicio y compromiso laboral en países con mayor proporción como Perú, Brasil y

México, dos de cada cinco jóvenes no estudian ni trabajan (Foro Económico Mundial,

2017).

A juzgar por el Ministerio de Salud del Perú (Minsa, 2021) los casos de

depresión aumentaron en un 12%, se registraron 313 mil 455 casos en el año 2021. El

75% son de sexo femenino mientras que el 25% de sexo masculino, los más afectados

con el 46% de los casos fueron los adultos. Asimismo, los jóvenes representan el 24%,

2



los adultos mayores el 17%, adolescentes 10% y niños 2%. Este tema es de vital

preocupación porque la salud mental de los peruanos se ve afectada por un déficit del

estado de ánimo, lo cual perjudica directamente la calidad de vida.

El Instituto Nacional de Salud Mental (INSM, 2022) publicó un estudio sobre el

impacto que generó la crisis mundial en la salud mental de las personas adulta que

residen en Lima, encontró que el 52.2 % de las personas que viven en Lima padecen

de estrés moderado a severo, como consecuencia de problemas económicos,

familiares y de salud.

Los estudios que evalúan la correlación entre la procrastinación y bienestar

psicológico son limitados en el ámbito laboral. Es de interés social averiguar la relación

científica entre ambas variables en una agencia de Call center de Lima; organización

en la cual los colaboradores interactúan de manera frecuente con otros frente a

reclamos y ventas,por esta razón; cada trabajador debe tener un bienestar psicológico

que le permita tener mayor tolerancia a la presión de trabajo y frustración para abordar

mejor los problemas con el público; de esta manera, evitan caer en malas prácticas

laborales como la procrastinación. Además, la realización de dicho estudio podrá

brindarnos resultados que puedan servir a futuras investigaciones relacionadas con

este campo y conduzcan a la creación de programas psicoeducativos. Ante esta

realidad, surge la necesidad de saber: ¿Existe una correlación significativa entre la

procrastinación laboral y el bienestar psicológico en trabajadores de un Call center en

San Isidro?

De forma teórica esta investigación se justificó ya que se basó enteramente en

antecedentes nacionales, internacionales y locales. Además, se pudo estudiar las

definiciones conceptuales y operacionales de ambas variables para poder tener una

mejor comprensión del estudio. De forma metodológica se pudo encontrar de manera

eficaz instrumentos adaptados a esta realidad con altos niveles de confiabilidad y

validez en cada uno de sus propiedades psicométricas. El propósito de esta

investigación es aportar nuevos conocimientos y que nuestros resultados se incorporen

al conocimiento científico para poder obtener aprendizaje y discusión académica sobre

el conocimiento existente. De forma social, este trabajo de investigación se realizó para

crear conciencia en los centros de trabajos referentes al área de Call Center para que
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se pueda desarrollar condiciones laborales que optimicen el bienestar psicológico del

trabajador, incorporando el sentido de servicio en los trabajadores. Se busca plantear

estrategias para poder crear talleres y sesiones que ayuden a personas a mejorar su

nivel de bienestar psicológico y que reduzcan sus índices de procrastinación laboral.

Como objetivo general se buscó hallar la correlación entre la procrastinación laboral y

el bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro. Así también

de manera específica se buscó conocer la relación entre las dimensiones de la variable

procrastinación (sentido de vida y ciberpereza) y bienestar psicológico. Y por último los

niveles de las variables.

Finalmente, se consideró como hipótesis general: Existe correlación entre la

procrastinación laboral y el bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center en

San Isidro. También, se planteó como hipótesis específica: HE1: Existe correlación

entre la ciberpereza y el bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center en

San Isidro. HE2: Existe correlación entre el sentido de servicio y el bienestar

psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro.
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II. MARCO TEÓRICO

Para esta investigación se utilizaron antecedentes tanto nacionales como

internacionales que abordan temáticas similares que nos permitan tener una mejor

comprensión sobre la relación de nuestras variables de estudio. De forma internacional,

se ha encontraron a Aspée et al. (2021), quienes investigaron la correlación funcional

entre procrastinación académica y compromiso en 412 universitarios chilenos a raíz de

un estudio cuantitativo, correlacional descriptivo de corte transversal, se evaluó con el

instrumento Índice de Procrastinación desarrollado por Aspeé, González y

Cavieres-Fernández (2018), encontrando un nivel de confianza del 95% y error de

estimación del ±5%. Los hallazgos encontraron una correlación inversa en las cuales

estas dos variables no tienen que ser necesariamente contradictorias, por lo cual se

sobreentiende que no es lineal.

Hussain y Ahmad (2021) investigaron la asociación entre atención plena,

procrastinación y desempeño laboral entre empleados masculinos y femeninos en 400

empleados que trabajaban en organizaciones de telecomunicaciones pakistaníes

utilizando los instrumentos: Escala de concienciación de atención plena (MAAS),

Escala de procrastinación de Tuckman (TPS) y Escala de desempeño laboral (JPS)

con una metodología cuantitativo descriptivo correlacional de corte transversal,

encontrando un p< .05, los hallazgos demuestran la relación de la atención plena, la

procrastinación y el desempeño laboral, mientras que el estado civil desempeña un

papel moderador entre las variables del estudio. 

Roster y Ferrari (2020) construyeron un modelo que probara los efectos directos

e indirectos del control percibido del tiempo sobre el agotamiento emocional que surge

de las exigencias de la carga de trabajo en 356 trabajadores de oficina adultos de EE.

UU empleando una metodología de investigación cuantitativa descriptiva de corte

transversal correlacional. Las pruebas psicométricas utilizadas fueron el inventario de

carga de trabajo cuantitativa (QWI) de cinco elementos desarrollado por Spector y Jex,

El control percibido del tiempo (PCT), la escala revisada del inventario de
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procrastinación de adultos (AIP) la subescala de agotamiento emocional de Maslach y

Jackson en el inventario de agotamiento de Maslach y la versión corta de 13 ítems

(Formulario C) de la escala de deseabilidad social de Marlow-Crowne. En general, los

hallazgos sugirieron que dar a los trabajadores más control sobre su tiempo puede

reducir el estrés asociado con las cargas de trabajo exigentes. Sin embargo, los

procrastinadores crónicos pueden beneficiarse menos de tener más control sobre los

recursos de tiempo si no se les brindan herramientas que los ayuden a autorregularse

de manera más efectiva. Se puede concluir que las altas tendencias de procrastinación

socavaron la influencia mitigadora del alto control percibido del tiempo sobre el

agotamiento emocional. Además, este estudio demuestra que los rasgos individuales,

como la procrastinación, pueden moderar los efectos del control percibido sobre el

tiempo en los resultados laborales.

Salehi (2020) investigaron el impacto de la Terapia de Aceptación y Compromiso

(ACT) en la procrastinación laboral y el desempeño laboral en 24 empleados

universitarios iraníes en un estudio experimental con diseño de grupo control

pretest-postest. Se usaron los cuestionarios de Procrastinación laboral (Metin, Taris, &

Peeters, 2016) y de desempeño laboral (McColl, Paterson, Davies, Doubt, & Law,

2000). Los hallazgos indicaron que el procedimiento obtuvo un impacto significativo en

la disminución de la postergación del trabajo (F = 6,57; P < 0,05), pero no tuvo ningún

efecto sobre el rendimiento laboral. Según los resultados de este estudio que muestran

la eficacia de ACT en la reducción de procrastinación en los empleados, se recomienda

que las sesiones de asesoramiento grupal para empleados a todos los empleados de la

universidad.

Ahmad (2019) investigaron el papel mediador de la atención plena entre la

procrastinación y el desempeño laboral en una muestra de 400 empleados pakistanis a

través de las pruebas MAAS, TPS y JP-S con una metodología cuantitativo, descriptivo

correlacional de corte transversal, hallando resultados que demuestran que la

procrastinación (TTPS) predecía negativamente la atención plena (TMAAS) (β=-.29, p

< .05) en las empleadas, mientras que en los varones se demostró que la

procrastinación (TTPS) predecía negativamente la atención plena (TMAAS) (β=-.26, p
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< .000). Los hallazgos concluyen que la procrastinación se asocia con un nivel más

bajo de atención plena en los empleados. Además, la atención plena también está

relacionada con un mayor nivel de desempeño laboral en las empleadas. Además, la

atención plena tuvo una influencia positiva para mejorar el desempeño laboral en los

empleados masculinos. Los resultados revelan que la procrastinación se relaciona con

un alto nivel de desempeño laboral debido a un mayor nivel de atención entre los

empleados femeninos y masculinos.

Rehman et al. (2019) tuvieron por finalidad investigar la correlación predictiva

entre la procrastinación, el estrés laboral y el bienestar mental en 350 empleados

bancarios pakistaníes a través de las pruebas Escala General de Estrés Laboral

(GWS), la Escala de procrastinación en el trabajo (PAWS) y la Escala de bienestar

mental de Warwick-Edinburgh (WEMWBS). La metodología usada es cuantitativo,

descriptivo correlacional con corte transversal, encontrando un p < .05. El resultado de

la investigación reveló la correlación positiva entre la procrastinación y el estrés laboral.

Por el contrario, se encontró que el bienestar mental se asoció negativamente con la

procrastinación y el estrés laboral.

Smoletz (2019) tuvo la dedicación de encontrar la correlación entre la

procrastinación académica y el estrés percibido y el bienestar mental en una muestra

de 96 encuestados de diferentes países y de la Universidad de Twente en los Países

Bajos utilizando la Escala de Evaluación de la Procrastinación (PASS), la Escala de

Estrés Percibido (PSS),la escala para medir la autocompasión, la escala de creencias

de salud compensatorias (CHB) y la forma corta del continuo de salud mental

(MHC-SF). La metodología la investigación aplicada es cuantitativo, descriptivo

correlacional de corte transversal hallando una relación significativamente directa entre

procrastinación académica y estrés percibido (r = .42, p < .01), mientras que en el caso

de procrastinación académica y bienestar mental se halló una relación inversa

moderada entre (r = -.33, p < 0.01). Los estudios evidencian que existe correlación

entre las 3 variables, de manera positiva en el caso de procrastinación académica y

estrés percibido mientras que existe relación negativa entre procrastinación académica

y bienestar mental.
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Berg y Roosen (2018) investigaron si los dos tipos de inactividad de los

empleados, a saber, la procrastinación y la recuperación en el trabajo, pueden

distinguirse empíricamente. La muestra es de 116 empleados administrativos

holandeses utilizando los Ítems del Cuestionario de Desempeño Laboral Individual

(IWPQ), UWES-9 y los 3 ítems desarrollados por Demerouti et al. (2012) y Escala de

procrastinación en el trabajo (PAWS). La metodología del estudio es cuantitativo,

descriptivo correlacional de corte transversal hallando un p < .01. Los hallazgos de este

estudio sugieren que actividad no relacionada con el trabajo del empleado durante las

horas de trabajo puede diferenciarse empíricamente de la procrastinación laboral,

resultando eficaz su uso para un mejor rendimiento en el trabajo.

En el caso de estudios anteriores a nivel nacional, Hernandez (2020) en su

estudio analizó tres variables importantes en la vida universitaria, como son el estrés

académico, la procrastinación académica y el bienestar psicológico en universitarios de

una universidad privada de Chincha. La metodología utilizada es de tipo cuantitativo,

descriptivo correlacional transversal. La muestra se encontró formada por 184

universitarios de una universidad particular de Chincha, Los instrumentos utilizados en

esta investigación fueron la Escala de Procrastinación Académica (1998), la versión

unidimensional (Domínguez-Lara, et al., 2019) de la Escala de Bienestar Psicológico de

Ryff (1989) y el Inventario SISCO de Estrés Académico (Barraza, 2007). Los hallazgos

demostraron que la correlación es significativa entre las tres variables en el nivel 0,01 y

en el nivel 0,05 al igual que en el caso de las dimensiones a diferencia de la regulación

académica y estímulos estresores donde la correlación no es significativa. Por lo tanto,

se concluye que la vida académica se ve afectada por la procrastinación, el estrés y

bienestar psicológico.

Lizarraga (2020) en su estudio buscó encontrar la asociación entre el bienestar

psicológico y el afrontamiento al estrés en internos de un penal del Callao. La

metodología aplicada es de tipo cuantitativa descriptiva comparativa y correlacional. Se

evaluó a 421 internos, se usaron los instrumentos: Cuestionario de Modos de

Afrontamiento al Estrés y Escala de Bienestar Psicológico fue validada por Cubas

(2003). Los resultados manifestaron que el nivel de bienestar psicológico en los
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participantes es de un alto nivel con el 71.3% seguido de un nivel medio con el 28.7%.

En efecto, los resultados revelan que si hay una asociación significativa entre ambas

variables (p = .000).

Adanaque (2019), tuvo como objetivo encontrar la correlación entre el estrés

laboral y Bienestar Psicológico en los trabajadores de los centros comunitarios de salud

mental en Sullana. La investigación es de tipo correlacional de corte transversal, se

evaluaron a 44 participantes y los tests utilizados fueron la Escala de estresores

laborales de Mithely-Troht y Andersen y la Escala de bienestar psicológico BIEPS- A

(ADULTOS). Los resultados indican que el 97.7 % de los colaboradores presentan un

nivel alto de bienestar psicológico, y el 2.3% presenta un nivel medio. En cuanto al

estrés laboral el 84.1% presenta un nivel bajo y el 15.9% un nivel medio. Se concluye

que no hay correlación significativa entre ambas variables (rho= -,233 p= .128); esto

quiere decir, que el estrés laboral no influye en el bienestar psicológico; de la misma

forma con las dimensiones del EL y BP (p>0.05).

Solorzano (2019) en su investigación estudió la correlación entre el bienestar

psicológico y la inteligencia emocional en jóvenes limeños. La metodología usada es

cuantitativa, correlacional y de corte transversal. En dicha muestra participaron 233

adolescentes del grado de secundaria de una institución Educativa Parroquial de Lima

Metropolitana. Se utilizó la Escala de bienestar psicológico (BIEPS-J), el Inventario del

cociente emocional Baron (ICE) y una ficha sociodemográfica. Los resultados revelan

que la mitad de los encuestados presentaron un bajo nivel de bienestar psicológico,

además de no encontrarse correlación significativa entre las variables mencionadas (p=

.97); adicional a ello, se encontró correlación entre la dimensión interpersonal y la edad

(p= .001), así también entre la dimensión intrapersonal y la religión(p= .01).

Abad (2019) realizó otra investigación dónde estudiaba la correlación entre el

burnout, el engagement académico y la procrastinación académica en jóvenes

universitarios de una universidad privada limeña. Esta investigación es de tipo

cuantitativo descriptivo y comparativo correlacional. Los participantes fueron 156

estudiantes limeños entre 17 y 30 años (50% mujeres y 50% varones), se utilizó la
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Escala de Engagement Académico (UWES-17), la Escala de Procrastinación

Académica (EPA y la Escala de Burnout Académico (MBI-SS). Los resultados indican

que un mayor nivel de agotamiento influye a obtener un mayor nivel de postergación de

actividades (rs = -.20, p < .05). Por otro lado, respecto a las dimensiones, la

competencia percibida se relaciona positivamente con la autorregulación académica (rs

= .18, p < .05) y engagement (rs = .22, p < .01).

Franco (2018) en su estudio investigó la correlación entre la procrastinación y la

inteligencia emocional en jóvenes con y sin empleo. La investigación aplicada es de

tipo cuantitativo, descriptivo - comparativo transversal correlacional. Se evaluaron a

382 jóvenes limeños, 191 con empleo y 191 sin empleo . Los instrumentos que se

utilizaron fueron el EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory y la Escala de

Procrastinación General y académica de Busco (1998). Los hallazgos revelan que la

correlación es significativa e inversa entre ambas variables (p < .000), demostrando

que tanto las personas con o sin empleo tienden a procrastinar menos siempre y

cuando tengan un óptimo nivel emocional.

De acuerdo a las bases teóricas conceptuales de procrastinación laboral, se

encontró que Spector et al. (2006) teorizaron sobre el comportamiento laboral

contraproducente relacionándolo con la disminución de la percepción de justicia

organizacional, aumento del agotamiento y falta de compromiso laboral. Steel (2007)

profundiza sobre la naturaleza de la procrastinación general, guardando una alta

semejanza con la procrastinación laboral. Se caracteriza con una marcada carencia de

autorregulación en una actividad, provocando inevitablemente retrasos innecesarios.

Esta acción tiene un impacto negativo en el rendimiento y conlleva a un

empeoramiento de la salud mental.

Loukidou et al. (2009) mencionaron que la procrastinación laboral es vista como

un problema cognitivo-motivacional y, a su vez, está conectada con el aburrimiento en

el trabajo. Cuando una persona está en un trabajo con actividades monótonas y poco

estimulantes, tiende a frustrarse y distraerse con más facilidad, por ende, posterga sus

actividades primarias.
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De acuerdo con García (2011), es un trastorno del comportamiento que

ocasiona la postergación sistematizada de tareas importantes, por otras que no

guardan ninguna relación con el objetivo principal. Esta actitud de pereza nos hará

quedar mal frente a personas claves en nuestro entorno laboral, por ende, siempre se

debe buscar tener control del ambiente para no caer en dicha problemática.

La variable procrastinación laboral cuenta con dos dimensiones: sentido de

servicio y ciberpereza. Paulsen (2015) se refirió al sentido de servicio como

comportamiento militar, es referida como la reducción de actividades laborales por

parte de los trabajadores, en otras palabras, es el sentido débil de trabajo. Se define

como la evitación de las tareas laborales durante un tiempo prolongado sin tener la

intención de perjudicar a compañeros ni responsabilizar a otros. Estudios demuestran

que este escaso sentido de obligación del individuo puede conllevar a resultados

negativos.

En el caso de ciberpereza, también llamada ciber holgazanería, Garrett y

Danzige (2008) indicaron que surgió como un concepto reciente y que se está dando

en muchos lugares de trabajo. Se entiende como actividades con la utilización de

tecnología que hacemos en horario laboral desde nuestro puesto de trabajo que no

tienen nada que ver con él o con nuestras funciones. Está asociada con una menor

capacidad de concentración, fatiga e incluso rasgos negativos de la personalidad. La

ciberpereza puede afectar en la rentabilidad y productividad de una empresa cuando

esta se encuentra en niveles altos.

De acuerdo a las bases teóricas conceptuales de bienestar psicológico, Andrews

y Withey (1976) plantearon que el bienestar subjetivo refleja una actitud que implica

pensamiento y emociones; es decir, hacer análisis de los sucesos, ya sean positivos

y/o negativos, constituyen la idea general de bienestar.

Bradburn (1969), estableció diferencias entre afecto positivo y negativo y definió

la felicidad como el equilibrio entre los dos. Los aspectos conceptuales y metodológicos

se basan en esta práctica temprana del bienestar.
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Ryff (1995) planteó que esta variable es la consecuencia de una evaluación

sobre sí mismo en base a cómo se ha desarrollado en varios aspectos de la vida. Es el

autoconcepto en relación a cómo ha utilizado sus propios en las diferentes situaciones

retadoras que se le han presentado.

Diaz et al. (2006) definen al bienestar psicológico como el crecimiento o

incremento de las capacidades y del crecimiento personal, donde la persona

demuestra altos indicadores de un óptimo funcionamiento positivo.

Para Montero y Fernández (2012), es un indicador de un funcionamiento

positivo, el cual permite que un individuo desarrolle sus capacidades y crezca

personalmente.

El bienestar psicológico cuenta con seis dimensiones: autonomía, crecimiento

personal, autoaceptación, relaciones positivas, dominio del entorno y propósito de vida.

A continuación, se definirá cada dimensión con una base teórica correspondiente:

Rogers (1961) define la autoaceptación como un elemento que posee una

persona que es completa y funcional y que continuamente se abre a nuevas

experiencias; aquellas personas toman decisiones relacionadas con ir fuera de su zona

de confort. Para Keyes et al. (2002) la autoaceptación es primordial para obtener un

bienestar psicológico, se enfoca en la capacidad que tienen los individuos para sentirse

bien consigo mismo, se trata de mantener una actitud positiva aún así siendo

consciente de debilidades o propias limitaciones. Lluch (2002) refiere que la

autoaceptación reside en reconocer y aceptar aptitudes, capacidades, limitaciones,

virtudes, defectos y preferencias. Consiste en indagar el propio yo y reflexionar para

tomar conciencia de los aspectos personales que conllevan a efectos positivos como

negativos.

Ryff et al. (2006) definen esta dimensión como las relaciones interpersonales

que se caracterizan por la calidez, satisfacción de necesidades y confianza, dónde

también hay una preocupación por el bienestar de los otros. Por ello, las relaciones

positivas se consideran positivas cuando las personas crean vínculos y desarrollan un
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sentido de pertenencia, se sienten aceptados dentro de un grupo social y permanecen

a través del tiempo.

Chávez (2008) considera que el dominio del entorno es tener la habilidad de

enfrentar el entorno de diferentes formas con un sentido de dominio. Se refiere a

múltiples actividades; es decir crear situaciones y hacer uso habilidoso de las

oportunidades que les brinda su entorno de acuerdo a necesidades y valores

personales.

Para Maslow (1968), la autonomía es desarrollada por personas que han

alcanzado la autorrealización. Esto hace que se vuelvan independientes porque se

resisten a la ‘enculturación’; es decir, así pertenezcan a una cultura específica, no

siguen patrones y conductas colectivas; se guían por sus propios estándares. Esto

quiere decir que poseen un locus de control interno y no buscan aprobación o

aceptación de otros en un entorno. Casullo (2006) define esta variable como el nivel de

independencia que las personas manifiestan para tomar acción y tomar decisiones;

teniendo autoconfianza y un sentido de la responsabilidad ante sus acciones. Zubieta,

et al. (2012) tiene un concepto similar al anterior autor, afirma que un ser es un

autónomo cuando es independiente y manifiesta su propia personalidad en un grupo

social.

Casullo (2006) refiere que el propósito de vida es la percepción y emoción de la

felicidad que siente la persona cuando establece objetivos, metas y proyectos

personales; estos le motivan a la realización personal. Zubieta et al. (2012) refieren que

es la satisfacción que tiene un individuo sobre los objetivos planeados y cumplidos; ello

le proporciona un sentido o un gran significado a su vida.

Para Chavez (2008) el crecimiento personal es un ámbito donde la persona

siente la necesidad de estar en constante progreso, demostrándolo con sus conductas

a largo plazo y aspirando a conseguir la autorrealización personal,la cual implica estar

satisfecho consigo mismo y haber cumplido logros en diferentes áreas de su vida.
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Condori (2013) menciona que tiene relación con la autorrealización, en cómo

influye en las personas para que estás puedan llegar a su mejor versión, buscando

nuevas experiencias y mejoras.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Tipo

Desde el punto de vista metodológico el estudio es de tipo básico, se tuvo como

intención aumentar los estudios académicos pero sin contrastarlos con algún aspecto

práctico. Se considera una investigación de diseño descriptivo correlacional cuyo

objetivo principal es analizar el fenómeno, y llegar a conocer la correlación entre las

variables (CONCYTEC, 2018).

Diseño

Según lo expresado por Hernandez-Sampieri y Mendoza (2018), el diseño

aplicado es no experimental debido a que no se promovió ningún tipo de cambio, de

corte transversal porque se hizo en un único momento la investigación y con diseño

descriptivo correlacional ya que se buscaron conocer las relaciones de las variables sin

modificar.

3.2. Variables y operacionalización

Variable 1: Procrastinación laboral.

Definición conceptual: Metin (2016) define esta variable como la amplitud en

tiempo de las funciones laborales para ejecutar actividades sin ninguna correlación con

su jornada de trabajo.

Definición operacional: Se dará a conocer a través de la Escala de

procrastinación en el trabajo (PAWS) que tiene un total de 35 items.
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Indicadores: Esta variable cuenta con 2 dimensiones: Sentido de Servicio y ciber

pereza. Escala de procrastinación en el trabajo (PAWS): Cuenta con una escala de tipo

Likert dónde las respuestas son tales como nunca (0 puntos), casi nunca (1 punto),

ocasionalmente (2 puntos), algunas veces (3 puntos), frecuentemente (4 puntos), muy

frecuentemente (5 puntos), siempre (6 puntos) y no aplica (7 puntos). Para la

evaluación y puntuación se agregan las respuestas detalladas, las puntuaciones van

desde 0-60; de acuerdo a ello se establece índices de alta nivel a la procrastinación o

índices bajos de bajo nivel a la procrastinación.

Variable 2: Bienestar psicológico.

Definición conceptual: Para Ryff (1995) es el crecimiento de las aptitudes y el

desarrollo personal en donde la persona demuestra indicadores que reflejan un

funcionamiento positivo.

Definición operacional: Se dará a conocer a través de la Escala de Bienestar

Psicológico (RYFF) que cuenta por 14 ítems.

Indicadores: Está constituida por 6 dimensiones: autoaceptación, relaciones

positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito de la vida y crecimiento

personal.Escala de Bienestar Psicológico: Tiene una escala de tipo Likert, presenta 6

alternativas: 1) Totalmente desacuerdo 2) Poco de acuerdo 3) Moderadamente de

acuerdo 4) Muy de acuerdo 5) Bastante de acuerdo 6) Totalmente de acuerdo. Los

puntajes entre 141 y 175 indican un nivel alto, entre 117 y 140 un nivel moderado, e

inferiores a 116 un nivel inferior.

3.3. Población, muestra y muestreo

Población

Un universo o población, es una colección diversa de instancias que coinciden

con una amplia gama de características (Hernández y Mendoza, 2018). Por ello, la
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población que será analizada en este trabajo de investigación está conformada por

800 trabajadores de un Call Center en el distrito de San Isidro.

Criterios de inclusión: Las personas que resultaron óptimas para el presente

trabajo de investigación fueron sujetos de ambos sexos, mayores de edad y que sean

trabajadores en el área de atención al cliente del mismo centro de trabajo.

Criterios de exclusión: Son los participantes que se rehusaron a participar en

esta investigación y que no estuvieron presentes en las encuestas.

Muestra

La muestra es una porción pequeña de personas que se muestra representativa

de la población en general, del cual será sometida a estudio para su investigación y

buscar la medición de las variables para demostrar lo que se pretende obtener (Bernal,

2010). La muestra estuvo conformada por 158 personas.

Muestreo

El muestreo se seleccionó de manera no probabilística y de manera

intencionada, dado que la participación en la investigación fue voluntaria. El muestreo

es aleatorio siempre por lo que será no probabilístico intencionado (de conveniencia)

debido a que se eligen las unidades maestrales con un buen criterio de selección

(López, 2004).

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica aplicada en esta ocasión es la encuesta, que corresponde a ser

básicamente una serie de preguntas usada a modo de recolección de datos, sin llegar

a la necesidad de modificar el entorno ni la realidad de donde se recopila información

(Behar, 2008)

Instrumentos de recolección de datos

Escala de procrastinación en el trabajo (PAWS): El instrumento original está

construido por Metin et al. (2016) y está adaptado en Lima por Guzman y Rosales
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(2017). Está compuesto por 14 ítems y tiene 2 dimensiones: Sentido de Servicio y

ciberpereza. El primero hace referencia a la evitación de actividades laborales por más

de 60 minutos, está compuesto por los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 13. El segundo

hace mención al uso de la tecnología que no guarda relación con el trabajo durante la

jornada laboral, está compuesto por los ítems 8,10,12 y 14. La aplicación de esta

prueba se puede dar de forma individual y grupal. En cuanto a las puntuaciones van

desde nunca (0 puntos), casi nunca (1 punto), ocasionalmente (2 puntos), algunas

veces (3 puntos), frecuentemente (4 puntos), muy frecuentemente (5 puntos), siempre

(6 puntos) y no aplica (7 puntos).

Guzmán y Rosales (2017) indicaron que la Escala Procrastinación Laboral

(PAWS), posee una validez de contenido p <.05. Respecto a la confiabilidad, por

consistencia interna el Alfa de Cronbach para ciberpereza es de .70 y Sentido de

Servicio de .87. Participaron 225 trabajadores de distintas ocupaciones, generalmente

de Lima, mediante vía remota y principal.

Escala de Bienestar Psicológico: El instrumento fue creado por Ryff en 1995,

adaptado, validado en España por Díaz et al. (2006), y validado en Perú por Pérez en

el 2017.Está compuesto por 35 ítems y 6 dimensiones: 1) auto aceptación; la cual

indica una actitud positiva hacia sí mismo, en relación a la autoestima y

autoconocimiento.(ítems: 1,7,8,11,16,22,30). 2) Relaciones positivas; hace referencia a

mantener vínculos sanos (ítems 2,13,15,17,27,34). 3) Autonomía; significa mantenerse

individual y seguro con sus convicciones en distintos entornos (ítems 3,5,10,23). 4)

Dominio del entorno; hace mención a un control interno y ser eficaz (ítems

6,18,25,28,32,35). 5) Propósito de vida; se refiere a la motivación para desarrollarse a

nivel personal ( ítems 9,12,14,19,20,24). 6) Crecimiento personal; indica aprendizaje y

autorrealización (4,21,26,33). La aplicación es de forma individual o colectiva, se puede

responder en un promedio de 20 minutos. En cuanto a las puntuaciones van desde

Totalmente desacuerdo (1 punto), Poco de acuerdo (2 puntos), Moderadamente de

acuerdo (3 puntos), Muy de acuerdo (4 puntos), Bastante de acuerdo (5 puntos) y

Totalmente de acuerdo (6 puntos).
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El test de manera global cuenta con un Alfa de Cronbach de 0.942; lo cual

revela un nivel alto de consistencia interna. Respecto a las dimensiones se obtuvo un

Alfa de Cronbach en Autoaceptación de .894, en Relaciones Positivas .457, para

Autonomía .784, Dominio del entorno con .764, .880 en Propósito de vida y .758 para

Crecimiento Personal revelando una buena confiabilidad en las subescalas. La prueba

se aplicó a 390 trabajadores de empresas del rubro industrial,se fijó la correlación

ítem-escala con .710, concluyendo que los ítems son significativos y adecuados para la

escala.

3.5. Procedimiento

Para este estudio se creó un documento en línea en la plataforma Google Forms

donde se subió el consentimiento informado y las herramientas, condición

indispensable para la participación en el estudio. Para este proceso se ha facilitado un

enlace para acceder al citado documento. Los participantes respondieron

voluntariamente la encuesta en un promedio de 15 minutos, con la seguridad de que

sus datos y respuestas fueron confidenciales y se usaron estrictamente para fines de

aprendizaje.

3.6. Método de análisis de datos

Los hallazgos recogidos de los instrumentos fueron trasladados al programa

Microsoft Excel para luego ser procesados en el programa de análisis estadístico SPSS

(versión 24) en base a los objetivos propuestos.

Primero se procedió a hacer las primeras pruebas de confiabilidad, para

comprobar la efectividad de nuestros instrumentos psicométricos. Luego se hicieron las

pruebas de normalidad para identificar si nuestras pruebas son paramétricas.

Continuamente se correlacionó ambas variables con el Rho de Spearman para analizar

la significancia, el tipo y nivel de relación. Seguidamente, se hizo el análisis de la

correlación entre dimensiones de procrastinación laboral con la variable de bienestar
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psicológico para luego proceder con las dimensiones de bienestar psicológico con la

variable de procrastinación laboral. Obteniendo dichos datos se pudo aceptar o

rechazar las hipótesis del investigador. Finalmente, se calcularon los niveles de ambas

variables para obtener su interpretación.

3.7. Aspectos éticos

Los trabajadores fueron informados de su decisión de participar voluntariamente

en este estudio después de una explicación por escrito del propósito del estudio,

incluido el consentimiento informado. Según Páramo et al., (2017) es una herramienta

importante que asegura el respeto a los investigados y protege su privacidad,

respetando lo establecido por la Universidad César Vallejo en su Código de Ética,

artículo 10.

El derecho a la privacidad de cada participante, tal como está establecido en el

artículo 79 del Código de Ética del Psicólogo. Asimismo, en este estudio se respeta la

información recolectada vía online, la confidencialidad del canal en línea y los datos

divulgados en la encuesta, como sugiere Richaud (2007).
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IV. RESULTADOS

Tabla 1

Pruebas de normalidad

Variables y dimensiones
Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig.

Procrastinación laboral ,935 158 ,000
Ciber Pereza ,922 158 ,000
Sentido de servicio ,936 158 ,000
Bienestar Psicológico ,952 158 ,000
Autoaceptación ,953 158 ,000
Relaciones positivas ,965 158 ,000
Autonomía ,964 158 ,000
Dominio del entorno ,957 158 ,000
Propósito de vida ,961 158 ,000
Crecimiento personal ,935 158 ,000

En la presente Tabla se puede apreciar que tanto las dimensiones como las variables

de estudio no presentan normalidad, puesto que p < .05; por lo tanto, se van a utilizar

estudios no paramétricos. En el caso de las correlaciones, se utilizará la prueba de

Spearman.
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Tabla 2

Correlaciones
Bienestar

Psicológico
Rho de Spearman Procrastinación

laboral
Coeficiente de
correlación

-,313

Sig. (bilateral) ,000

En la Tabla superior se puede apreciar que si existe correlación estadística entre la

procrastinación laboral y el bienestar psicológico (p<.00), siendo esta relación inversa

y baja (r=-,313). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis

del investigador: ''Existe relación entre la procrastinación laboral y el bienestar

psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro''.
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Tabla 3

Correlaciones
Bienestar

Psicológico
Rho de Spearman Ciber Pereza Coeficiente de

correlación
-,281

Sig. (bilateral) ,000
Sentido de servicio Coeficiente de

correlación
-,323

Sig. (bilateral) ,000

La Tabla 3 presenta la correlación entre las dimensiones de procrastinación laboral y la

variable bienestar psicológico, donde:

Se pudo corroborar que existe una correlación inversa y baja entre el bienestar

psicológico y la dimensión ciberpereza (rho=-,281, p<.000), por lo que se decide

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se concluye

que: ''Existe relación entre el bienestar psicológico y la ciberpereza en trabajadores de

un Call Center en San Isidro''.

Además, se evidencio que existe una correlación inversa y baja entre el bienestar

psicológico y la dimensión sentido de servicio (rho=-,323, p<.000), por lo que se decide

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se da por

concluido de que: ''Existe correlación entre el bienestar psicológico y el sentido de

servicio en trabajadores de un Call Center en San Isidro''.
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Tabla 4

Correlaciones
Procrastinación
laboral

Rho de
Spearman

Autoaceptación Coeficiente de
correlación

-,223

Sig. (bilateral) ,005
Relaciones

positivas
Coeficiente de

correlación
-,165

Sig. (bilateral) ,038
Autonomía Coeficiente de

correlación
-,311

Sig. (bilateral) ,000
Dominio del

entorno
Coeficiente de

correlación
-,339

Sig. (bilateral) ,000
Propósito de

vida
Coeficiente de

correlación
-,307

Sig. (bilateral) ,000
Crecimiento

personal
Coeficiente de

correlación
-,218

Sig. (bilateral) ,006

La Tabla 4 presenta la correlación entre las dimensiones de bienestar psicológico y la

variable procrastinación laboral, donde:

Se pudo corroborar que existe una correlación inversa y baja entre la procrastinación

laboral y la dimensión autoaceptación (rho=-,223, p<.005), por lo que se decide aceptar

la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se concluye que:

''Existe relación entre la procrastinación laboral y la autoaceptación en trabajadores de

un Call Center en San Isidro''.

Se pudo constatar que existe una relación inversa y baja entre la procrastinación

laboral y la dimensión relaciones positivas (rho=-,165, p<.038), por lo que se decide

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se concluye

que: ''Existe relación entre la procrastinación laboral y las relaciones positivas en

trabajadores de un Call Center en San Isidro''.
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Se pudo comprobar que existe una relación inversa y baja entre la procrastinación

laboral y la dimensión autonomía (rho=-,311, p<.000), por lo que se decide aceptar la

hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se concluye que:

''Existe relación entre la procrastinación laboral y la autonomía en trabajadores de un

Call Center en San Isidro''.

Se pudo ratificar que existe una relación inversa y baja entre la procrastinación laboral

y la dimensión dominio del entorno (rho=-,339, p<.000), por lo que se decide aceptar la

hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se concluye que:

''Existe relación entre la procrastinación laboral y el dominio del entorno en

trabajadores de un Call Center en San Isidro''.

Se pudo aseverar que existe una relación inversa y baja entre la procrastinación laboral

y la dimensión propósito de vida (rho=-,307, p<.000), por lo que se decide aceptar la

hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se concluye que:

''Existe relación entre la procrastinación laboral y el propósito de vida en trabajadores

de un Call Center en San Isidro''.

Se pudo afirmar que existe una relación inversa y baja entre la procrastinación laboral y

la dimensión crecimiento personal (rho=-,218, p<.006), por lo que se decide aceptar la

hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; por consiguiente, se concluye que:

''Existe relación entre la procrastinación laboral y el crecimiento personal en

trabajadores de un Call Center en San Isidro''.
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Tabla 5

Nivel de procrastinación laboral
Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 42 26,6
Bajo 41 25,9
Medio 26 16,5
Alto 14 8,9
Muy alto 35 22,2

En la Tabla 5, se puede apreciar que predondero el nivel muy bajo con el 26.6%,

seguido del nivel bajo con el 25.9%, luego está el nivel muy alto con 22.2%, continuo

está el nivel medio con 16.5% y finalmente el nivel alto con 8.9%
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Tabla 6

Nivel de bienestar psicológico
Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 9 5,7
Bajo 1 ,6
Medio 4 2,5
Alto 5 3,2
Muy alto 139 88,0

En la Tabla 6, se puede apreciar que predominó el nivel muy alto con el 88.0%,

seguido del nivel bajo con el 5.7%, luego está el nivel alto con 3.2%, continuo está el

nivel medio con 2.5% y finalmente el nivel bajo con 0.6%
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V. DISCUSIÓN

El enfoque principal de este trabajo de investigación es analizar la correlación

entre procrastinación laboral y bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center

en San Isidro, encontrando que existe correlación inversa entre ambas variables

(rho=-,313, p<.00).

Estos resultados se comparan a nivel nacional con Adanaque (2019) quien tuvo

como meta hallar la correlación entre Estrés laboral y Bienestar Psicológico en los

trabajadores de los centros de salud mental comunitarios de la provincia de Sullana; se

escogió la variable estrés laboral debido a que está ligada con la  variable

procrastinación laboral. Los resultados manifestaron que no existe correlación entre el

estrés laboral y el bienestar psicológico (p=.128) además en este trabajo se asume que

el estrés laboral no impacta en el bienestar psicológico, esta diferencia se puede deber

a que el presente estudio se realizó antes de la pandemia y con trabajadores

profesionales del sector salud, quienes ya estaban previamente capacitados para hacer

frente a todo tipo de situaciones.

Adicional a ello, dentro de los resultados internacionales, Rehman et al. (2019)

investigaron la correlación entre la procrastinación, el bienestar mental y el estrés

laboral en 350 empleados bancarios pakistaníes. Los resultados de la investigación

han demostrado una correlación positiva entre la procrastinación y el estrés en el

trabajo; además, se evidencio que el bienestar mental se asoció negativamente con la

procrastinación y el estrés laboral encontrando un p < .05. Estos últimos hallazgos se

asemejan a los resultados encontrados en esta investigación, dicha similitud puede

deberse a que ambos estudios tienen una población similar de trabajadores.

Además, de forma teórica estos resultados son respaldados por Steel (2007)

quien analiza a detalle el impacto negativo del comportamiento procrastinador en el

bienestar psicológico, pudiendo afectar tanto su desempeño laboral como su salud

mental. Bajo este prisma, podemos entender cómo la procrastinación laboral puede

influir directamente en el bienestar psicológico de los trabajadores, debido a que esta
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puede afectar al individuo ocasionándole sentimientos de desesperación y depresión,

dañando su auto aceptación.

Esta investigación también tuvo dentro de sus objetivos específicos hallar la

correlación entre el sentido de servicio y el bienestar psicológico en trabajadores de un

Call Center en San Isidro, demostrando que existe correlación inversa entre (rho=-,281,

p<.000).

Estos resultados se comparan a nivel nacional con Solorzano (2019) quien tuvo

como principal objetivo conocer la relación entre inteligencia emocional y bienestar

psicológico en adolescentes limeños, se escogió la variable inteligencia emocional

debido a que influye en el compromiso de los trabajadores. Los resultados hallaron que

la mitad de los encuestados presentaran un nivel bajo de bienestar psicológico y que

no existe correlación significativa entre dichas variables (p= .97); a pesar de ello, esto

puede deberse a que la muestra fue en adolescentes, quienes por su edad apenas se

están descubriendo a sí mismos, lo cual hace que muchas veces se muestran

dubitativos y no tengan un compromiso serio con sus objetivos en la vida.

Adicionalmente a ello, dentro de los resultados internacionales, Hussain y

Ahmad (2021) investigaron la asociación entre atención plena, procrastinación y

desempeño laboral entre empleados masculinos y femeninos. Los resultados

encontraron un p< .05, demostrando la relación de la atención plena, la procrastinación

y el desempeño laboral, mientras que el estado civil desempeña un papel moderador

entre las variables del estudio. Estos hallazgos guardan relación con nuestra pesquisa

debido a que posiblemente la muestra fue compuesta por empleados que trabajaban

en organizaciones de telecomunicaciones, al igual que la personas analizadas en esta

investigación.

Además, de forma teórica estos resultados son reforzados por Paulsen (2015)

quien describió al sentido de servicio como el poco empeño que pone un empleado al

momento de ejercer su labor, mostrando un escaso compromiso ocupacional. Por ello,

podemos entender como el sentido de servicio tiene una correlación directa con el

bienestar psicológico del trabajador, debido a que este tipo de comportamientos

ineficientes suele llevar a obtener resultados negativos, debido a que disminuye las
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motivaciones y el grado de responsabilidad del individuo, ocasionando un problema a

su salud mental.

Otro de sus objetivos específicos fue hallar la correlación entre ciber pereza y el

bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro, demostrando

que existe correlación inversa entre (rho=-,323, p<.000).

Estos resultados se comparan a nivel nacional con Abad (2019) quien analizó la

correlación entre el burnout, el engagement académico y la procrastinación académica

en estudiantes de una universidad privada limeña. Los hallazgos indican que a mayor

agotamiento emocional mayor postergación de actividades (rs = -.20, p < .05). En

efecto, respecto a las dimensiones, la autorregulación académica se correlaciona

positivamente con la competencia percibida (rs = .18, p < .05) y engagement (rs = .22,

p < .01). Esta conclusión coincide con nuestros resultados, evidentemente esto puede

deberse a que si el trabajador se siente frustrado con su actividad en la empresa, será

más propicio a holgazanear usando cualquier cosa que tenga a su disposición, entre

ellas los aparatos tecnológicos.

Adicionalmente a ello, dentro de los resultados internacionales, Berg y Roosen

(2018) investigaron si la procrastinación y la recuperación en el trabajo pueden

distinguirse empíricamente. Se escogió la variable recuperación en el trabajo debido a

la similitud con bienestar psicológico, en este caso en el aspecto laboral, acercándose

aún más a nuestra muestra. Los resultados arrojaron un p < .01, indicando una relación

positiva entre la recuperación en el trabajo con el compromiso y el rendimiento laboral,

mientras que la variable procrastinación no pudo obtener una relación significativa con

ambas variables. Esto sugiere que la actividad no relacionada con el trabajo del

empleado durante las horas de trabajo puede diferenciarse empíricamente. Adicional a

ello, la recuperación en el trabajo se relaciono directamente con un óptimo rendimiento

laboral. Esta cercanía de los resultados con los nuestros puede deberse a que usaron

la Escala de procrastinación en el trabajo (PAWS) en una muestra parecida a la

nuestra.

Además, de forma teórica estos resultados son reforzados por Garrett y Danzige

(2008) quienes describieron la ciber pereza como el uso intencionado de los recursos
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de internet para fines ajenos a los laborales, ocasionando su falta de rendimiento y

disminuyendo a la par su bienestar psicológico. Estas declaraciones coinciden con el

concepto usado en nuestra investigación, debido a que el uso de distractores

electrónicos dentro de la jornada laboral puede ocasionar efectos negativos tanto como

para el individuo como para la organización.

En adición a ello, este trabajo investigó sobre los niveles de procrastinación

laboral en trabajadores de un Call Center en San Isidro, predominando el nivel muy

bajo con el 26.6%, seguido del nivel bajo con el 25.9%, luego está el nivel muy alto con

22.2%, continuo está el nivel medio con 16.5% y finalmente el nivel alto con 8.9%.

Estos resultados se comparan a nivel nacional con Franco (2018), quien

investigó la correlación entre la procrastinación y la inteligencia emocional en jóvenes

con y sin trabajo. Los resultados mostraron un nivel bajo de procrastinación en

trabajadores de 64.4%, mientras que hallaron un nivel alto 23.6%; demostrando que a

mayor nivel inteligencia emocional, el nivel de procrastinación decrece. Esta semejanza

con nuestros resultados podría confirmar nuestra hipótesis específica: a mayor

bienestar psicológico baja el nivel de síntomas estresantes, por lo cual se evita las

conductas disruptivas.

Adicionalmente a ello, dentro de los resultados internacionales, Smoletz (2019)

investigó los efectos negativos de la procrastinación en la salud mental. Los resultados

mostraron que la mayoría 54.2% reconoció postergar sus actividades por debajo del

nivel promedio, mientras que el 45.8% de los participantes reportaron procrastinar un

nivel superior al promedio. Esta diferencia en los niveles podría deberse a que en un

ambiente laboral es mucho más difícil procrastinar, debido a la alta supervisión de los

jefes.

Además, de forma teórica estos resultados son reforzados por Garcia (2011) que

lo conceptualiza como un trastorno de la conducta que nos afecta en diferentes

medidas, debido a que movemos horarios y situaciones que son vitales para nuestro

personal, ocasionandonos muchas veces frustración y baja tolerancia a trabajar bajo

presión. Al igual Garcia, nosotros demostramos que a niveles bajos de procrastinación
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laboral, mejor será la productividad del empleado, debido a que su nivel de bienestar

psicológico será más elevado.

Esta investigación también examinó los niveles de bienestar psicológico en

trabajadores de un Call Center en San Isidro, donde se impuso el nivel muy alto con el

88.0%, seguido del nivel bajo con el 5.7%, luego está el nivel alto con 3.2%, continuo

está el nivel medio con 2.5% y finalmente el nivel bajo con 0.6%

Estos resultados se comparan a nivel nacional con Lizarraga (2020) quien

estudió la asociación entre el afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico. Los

resultados mostraron un nivel alto de bienestar psicológico en los participantes con el

71.3% sucesivo del nivel medio con 28.7%; demostrando que a mayor bienestar

psicológico, mayor afrontamiento al estrés. El estudio concuerda con nuestros

resultados, puesto que un buen nivel de bienestar psicológico conlleva a un buen nivel

de afrontamiento del estrés. En efecto, esto pudiera ocasionar que el sujeto desarrolle

estrategias para combatir problemas que lo distraigan de sus objetivos, como es el

caso de la procrastinación.

Aspée et al. (2021) investigaron la correlación funcional entre procrastinación

académica y compromiso académico en jóvenes universitarios, se eligió la variable

compromiso debido a que está directamente relacionada con un eficaz bienestar

psicológico. Los hallazgos mostraron un nivel alto de compromiso académico con

49.51%, seguido de un nivel muy alto de 26.94%, luego está el nivel medio con 16.99%

y finalmente el nivel bajo con 6.55%. Estos resultados podrían confirmar nuestra

hipótesis específica, debido a que un nivel alto de rendimiento ocasiona un alto nivel

bienestar psicológico, por consiguiente genera menores situaciones de procrastinación.

Además, de forma teórica estos resultados son reforzados por Diaz et al. (2006)

quienes ven a esta variable como el motor que debe tener una persona para lograr el

éxito personal. Los autores hacen hincapié en que el bienestar psicológico es el alto

nivel de funcionamiento positivo que uno aspira a tener. Bajo este punto, podemos

afirmar que niveles bajos de bienestar psicológico provocaría un pésimo

funcionamiento a la hora de realizar actividades, conduciendo a actividades

contraproducentes como la procrastinación.
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VI. CONCLUSIONES

En primer lugar, se halló correlación inversa entre la procrastinación laboral y el

bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro (rho=-,313,

p<.00).

Además se halló correlación inversa entre la ciberpereza y el bienestar

psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro (rho=-,281, p<.000).

Asimismo se demostró la correlación inversa entre el sentido de servicio y el

bienestar psicológico en trabajadores de un Call Center en San Isidro (rho=-,323,

p<.000).

También se puede evidenciar los niveles de procrastinación laboral, donde

preponderó el nivel muy bajo con el 26.6%, seguido del nivel bajo con el 25.9%, luego

está el nivel muy alto con 22.2%, continuo está el nivel medio con 16.5% y finalmente

el nivel alto con 8.9%.

Por último, se puede verificar los niveles de bienestar psicológico, donde

predominó el nivel muy alto con el 88.0%, seguido del nivel bajo con el 5.7%, luego

está el nivel alto con 3.2%, continuo está el nivel medio con 2.5% y finalmente el nivel

bajo con 0.6%
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VII. RECOMENDACIONES

La presente investigación sugiere a los trabajadores del área de Call Center

evitar los aparatos electrónicos u objetos que puedan servir de distractores en el área

laboral, hacer esto mejorará su productividad en la empresa y ser un mejor profesional.

Uno de los principales desencadenantes de la procrastinación es no tener las

metas claras y no saber que hacer primero. Se anima a los trabajadores a tener sus

actividades previamente organizadas, esto ayudará a tener objetivos específicos desde

un comienzo.

Se recomienda a los jefes de área poder implementar talleres psicopedagógicos

en contra de la procrastinación y técnicas de manejo de tiempo, esto con el fin de crear

hábitos en contra de la ciber pereza y aumentar el sentido de servicio de sus

trabajadores.

Implementar capacitaciones sobre el bienestar psicológico para desarrollar

mayores motivaciones laborales en los trabajadores, realizando un constante

seguimiento con profesionales en psicología para reforzar las conductas positivas.

Este trabajo de investigación permitirá servir como base para futuros trabajos

académicos; se aconseja a los investigadores que investiguen más con la variable

procrastinación laboral, sobre todo con sus 2 dimensiones: sentido de servicio y ciber

pereza, puesto que hay muy pocos antecedentes sobre dicha índole. Se sugiere a la

comunidad de psicología que puedan ampliar los niveles de muestra y población para

aumentar mayores evidencias científicas.
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ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia para proyectos de investigación

TÍTULO PROBLEMA
GENERAL

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES
y = f(x)

Procrastinación
Laboral y
Bienestar
Psicológico en
trabajadores de
un Call Center
en San Isidro

PROBLEMA
GENERAL
¿Existe relación entre
la procrastinación
laboral y el bienestar
psicológico en
trabajadores de un
Call Center en San
Isidro?

OBJETIVO GENERAL:
Determinar relación entre la
procrastinación laboral y el
bienestar psicológico en
trabajadores de un Call
Center en San Isidro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar la relación entre el
sentido de servicio y el
bienestar psicológico en
trabajadores de un Call
Center en San Isidro

Determinar la relación entre la
ciber pereza y el bienestar
psicológico en trabajadores de
un Call Center en San Isidro.

Determinar el nivel de
procrastinación laboral en los
trabajadores de un Call
Center en San Isidro.

Determinar el nivel de
bienestar psicológico en los
trabajadores de un Call
Center en San Isidro.

HIPÓTESIS PRINCIPAL:

H1: Existe relación entre la procrastinación
laboral y el bienestar psicológico en
trabajadores de un Call Center en San
Isidro.
H2: No existe relación entre la
procrastinación laboral y el bienestar
psicológico en trabajadores de un Call
Center en San Isidro.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:

H1: Existe relación entre el sentido de
servicio y el bienestar psicológico en
trabajadores de un Call Center en San
Isidro. H2:
No existe relación entre el sentido de
servicio y el bienestar psicológico en
trabajadores de un Call Center en San
Isidro.

H1: Existe relación entre la ciber pereza y
el bienestar psicológico en trabajadores de
un Call Center en San Isidro.
H2: No existe relación entre la ciber
pereza y el bienestar psicológico en
trabajadores de un Call Center en San
Isidro.

VARIABLE
DEPENDIENTE
(y):

Procrastinación
Laboral

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

a) ¿Existe relación entre el sentido de
servicio y el bienestar psicológico en
trabajadores de un Call Center en San
Isidro?

b) ¿Existe relación entre la ciber pereza y
el bienestar psicológico en trabajadores
de un Call Center en San Isidro?

C) ¿Cuál es el nivel de procrastinación
laboral en los trabajadores de un Call
Center en San Isidro?

D) ¿Cuál es el nivel de bienestar
psicológico en los trabajadores de un Call
Center en San Isidro?

VARIABLE
INDEPENDIENTE
(x):

Bienestar
Psicológico
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Anexo 2 : Operacionalización de las variables

VARIABLE DEF.
CONCEPT
UAL

DEF.
OPERACIO
NAL

DIMENSIO
NES

DEFINICIÓN INDICADOR
ES

REACT
IVOS

ESCAL
A

BARE
MOS

PROCRAS
TINACIÓN
LABORAL

Extensión en
tiempo de
las acciones
orientadas al
trabajo para
realizar
actividades
que no
tienen
relación con
su jornada
laboral
(Metin,
2016).

Los puntajes
se obtienen
de la suma de
los ítems de la
pruebas
Escala de
procrastinació
n en el trabajo
(PAWS),
donde se
puede calificar
el
nivel de
procrastinació
n como
muy bajo,
bajo, regular,
alto y muy
alto.

Sentido de
servicio

Consiste en el evitamiento de
las tareas laborales por más
de una hora al día sin el
propósito de perjudicar a otros
o incluso a sus
colegas; esto como producto
de dos condiciones, pudiendo
ser la escasa ética o identidad
con su trabajo, o el desfase
entre las funciones del trabajo
y el potencial del trabajador.

Tomar largos
descansos
Pensar en
otras cosas
que no
competen
propiamente
a su función
de la
organización

1,2,3,4,
5,6,7,9,
11 y 13

Ordinal,
tipo
Likert

Muy
bajo:
2-11
Bajo:
12 - 19
Medio:
20- 25
Alto;
26 - 30
Muy
Alto:
30 - 44

Ciber
pereza

Se refiere al uso de internet o
tecnología móvil durante la
jornada laboral con fines
personales.

Actividad en
línea que no
concierne con
las
actividades
de la jornada
laboral

8,10,12
y 14

BIENESTA
R
PSICOLÓG
ICO

El desarrollo
de las
capacidades
y crecimiento
personal en
donde la
persona
muestra
indicadores
que reflejan
un
funcionamie
nto positivo
Ryff (1995).

Se utiliza la
definición de
medida dada
por el
instrumento:
Escala de
Bienestar
Psicológico de
Ryff.

Autoacepta
ción

Evalúa el nivel de conciencia y
aceptación de
los valores personales.

Autoestima Ítems
directos:
1,7,8,11,
16,22,3
0

Ordinal
, tipo
Likert

Muy
bajo:
0 - 79
Bajo:
80 - 90
Medio:
91 -
110
Alto:
111-11
9
Muy
Alto:
120 a
más

Relaciones
Positivas

Capacidad de mantener
relaciones cercanas con los
demás, teniendo como base la
confianza y la empatía

Relaciones
sociales

Ítems
directos:
2,13,15,
17,27,3
4

Autonomía Grado en que las personas
mantienen su independencia y
autoridad personal

Autodetermin
ación

Ítems
directos:
3,5,10,2
3

Dominio del
Entorno

La capacidad de la persona
para crear o seleccionar
entornos que le favorezcan a
satisfacer sus deseos y
necesidades personales.

Habilidad
para crear
entornos
favorables

Ítems
directos:
6,18,25,
28,32,3
5

Propósito
en la vida

Describe la capacidad para
tener metas en la vida y un
sentido de
direccionalidad.

Percepción
del futuro

Ítems
directos:
9,12,14,
19,20,2
4,
29,31

Crecimiento
personal

Alude al proceso de la persona
del desarrollo de su potencial,
a través de nuevas
experiencias y mejoras
constantes.

Necesidad de
marcarse
metas

Ítems
directos:
4,21,26,
33



Anexo 3 : Alfa de Cronbach

1. Confiabilidad -

Confiabilidad de Procrastinación Laboral

Alfa de Cronbach N de elementos

.926 14

En la tabla se puede apreciar la consistencia interna de la prueba donde se encontró

una confiabilidad de .926, esto demuestra que es altamente aceptable.

2. Confiabilidad -

Confiabilidad de Bienestar Psicológico

Alfa de Cronbach N de elementos

.972 35

Según el alfa de Cronbach indica que la fiabilidad del total de número de elementos

que tiene la prueba es de .972, lo cual representa una confiabilidad garantizada.



Anexo 4: Instrumentos de evaluación

ESCALA BP DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF

EDAD: SEXO: FEMENINO ( ) MASCULINO ( )

A continuación, se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se

comporta, siente y actúa. No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad.

Su respuesta puede determinarlo marcando una equis (X).

ÍTEMS
Totalmente
desacuerdo

Poco de
acuerdo

Moderadamente
de acuerdo

Muy de
acuerdo

Bastante
de
acuerdo

Totalmente
de
acuerdo

1. Cuando repaso la historia de mi
vida estoy contento con cómo han
resultado las cosas.
2. Siento que mis amistades me
aportan muchas cosas.
3. No tengo miedo de expresar mis
opiniones, incluso
cuando son opuestas a las
opiniones de la mayoría de la
gente.
4. En general, con el tiempo siento
que sigo aprendiendo

más sobre mí mismo.
5. Tengo confianza en mis opiniones
incluso si son

contrarias al consenso general.
6. Si me sintiera infeliz con mi
situación de vida daría los

pasos más eficaces para cambiarla.
7. Reconozco que tengo defectos.

8. Reconozco que tengo virtudes.

9. Disfruto haciendo planes para el
futuro y trabajar para

hacerlos realidad.
10. Sostengo mis decisiones hasta el
final
11. En general, me siento seguro y
positivo conmigo mismo.
12. Soy una persona activa al realizar
los proyectos que

propuse para mí mismo.



13. Puedo confiar en mis amigos.

14. Cuando cumplo una meta, me
planteo otra.
15. Mis relaciones amicales son
duraderas.
16. Si tuviera la oportunidad, hay
muchas cosas de mí mismo que
cambiaría.
17. Comprendo con facilidad como la
gente se siente.

Totalmente
desacuerdo

Poco de
acuerdo

Moderadamente
de acuerdo

Muy de
acuerdo

Bastante
de
acuerdo

Totalmente
de
acuerdo

18. Me adapto con facilidad a
circunstancias nuevas o
difíciles
19. Mis objetivos en la vida han sido
más una fuente de satisfacción que
de frustración para mí
20. Tengo objetivos planteados a
corto y largo plazo

21. Tengo la sensación de que con el
tiempo me he desarrollado mucho
como persona
22. En general, me siento orgulloso
de quién soy y la vida
que llevo.
23. Me juzgo por lo que yo creo que
es importante, no por los valores que
otros tienen
24. Me siento bien cuando pienso en
lo que he hecho en el
pasado y lo que espero hacer en el
futuro.
25. Tengo la capacidad de construir
mi propio destino
26. Pienso que es importante tener
nuevas experiencias que desafíen lo
que uno piensa sobre sí mismo y
sobre el mundo
27. Mis amigos pueden confiar en mí

28. En general, siento que soy
responsable de la situación
en la que vivo



29. Tomo acciones ante las metas
que me planteo
30. Me gusta la mayor parte de los
aspectos de mi
personalidad
31. Tengo clara la dirección y el
objetivo de mi vida
32. Soy bastante bueno manejando
muchas de mis responsabilidades en
la vida diaria
33. Para mí, la vida ha sido un
proceso continuo de estudio, cambio
y crecimiento
34. Es importante tener amigos

35. He sido capaz de construir un
hogar y un modo de vida a mi gusto.



ESCALA DE PROCRASTINACIÓN EN EL TRABAJO (PAWS)

Los siguientes son comportamientos que suceden en el ámbito laboral. Por favor lea
cuidadosamente todos los ítems y luego seleccione la frecuencia con la que exhibe este
comportamiento en el trabajo. Utilice la siguiente escala de respuesta.

0 1 2 3 4 5 6 7

Nunca Casi
nunca

Ocasionalmente Algunas
veces

Frecuentemente Muy
frecuentemente

Siempre No
aplica

N° Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7
1 Cuando trabajo, incluso después de tomar una

decisión, retraso actuar sobre ella.
2 Me demoro para comenzar el trabajo que tengo

que hacer.
3 En el trabajo, deseo hacer algo placentero, que

me resulta cada vez más difícil permanecer
concentrado.

4 Cuando una tarea de trabajo es tediosa, una y
otra vez me desconcentro en lugar de
enfocarme.

5 Durante mi jornada de trabajo le doy prioridad
a las tareas irrelevantes, a pesar de tener tareas
importantes por realizar.

6 Cuando tengo una cantidad excesiva de trabajo
por hacer, evito planificar tareas y termino
haciendo algo irrelevante.

7 En horas de trabajo tomo largos periodos de
descanso.

8 En el trabajo, uso mensajería instantánea
(WhatsApp, Skype, Twitter, etc) para cosas no
relacionadas con mis tareas.

9 Ayudo a realizar las tareas de un compañero,
dejando las mías sin avanzar o sin terminarlas.

10 Leo las noticias en línea o en periódico durante
mis horas de trabajo.

11 Me demoro en hacer algunas de mis tareas
laborales simplemente porque no me agradan.

12 Durante mis horas de trabajo, compro cosas en
línea o saliendo a tiendas.

13 Dejo mi espacio de trabajo para realizar
actividades irrelevantes a mis labores.

14 Dedico tiempo a las redes sociales durante mis
horas de trabajo a modo de entretenimiento.



Anexo 5: Autorización de los autores de los instrumentos para su uso

ESCALA BP DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF



Anexo 6: Enlace de recopilación a través del formulario google forms

Enlace de Google Form para el recojo de información:

https://docs.google.com/forms/d/1GRmskDdzj7ToY2010AANOpYkURlC2U
ofYYikkQ8Kj00/viewform?edit_requested=true



Anexo 7: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le invita a participar del estudio llevado a cabo por Kevin Cornejo Gomez y

Enid Zevallos como parte de nuestra investigación de la facultad de la carrera

de Psicología de la Universidad César Vallejo. La aplicación se realiza como

parte de su formación académica y se encuentra bajo la supervisión del

profesor asesor Davis Velarde Camaqui.

1. Esta aplicación implica una sola sesión en la que se le pedirá responder

los cuestionarios los cuales no resultan perjudiciales a su integridad

personal ni laboral. Es decir, este estudio NO tiene vínculo con

evaluaciones de desempeño o algún prejuicio.

2. Los resultados del estudio serán discutidos con fines de aprendizaje

manteniendo siempre el anonimato de las participantes.

3. El investigador no brinda ningún tipo de resultados a los participantes ni

a ninguna autoridad por tratarse de un proceso de aprendizaje que sigue

los lineamientos éticos de confidencialidad y anonimato.

4. Usted podrá retirarse del proceso aun comenzada la aplicación si así lo

desea, sin ningún perjuicio.

5. Con su firma, acepta de manera voluntaria participar en el estudio sobre:

Procrastinación laboral y Bienestar psicológico en trabajadores de

un Call Center de San Isidro de la ciudad de Lima, 2022.

Se le agradece por su gentil participación, para cualquier información adicional,

usted puede comunicarse al correo cadmus47@hotmail.com con Kevin Cornejo

Gomez.

--------------------------------------

Firma de la participante
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