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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

procrastinación laboral y compromiso afectivo en personal operativo de una 

empresa cementera de Lima. Contando como tamaño de la muestra de 350 

operarios, a quienes se les aplicó el Inventario de Postergación activa y pasiva en 

el entorno laboral (IPAP) adaptado por Soto (2017) y el Cuestionario de 

Compromiso Organizacional cuyos autores Meyer y Allen (2014). Siendo la 

investigación de enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación es no 

experimental y de tipo correlacional. Para determinar la normalidad de la base de 

datos se utilizó el estadígrafo Kolmogorov Smirnov, determinando el uso de la 

prueba no paramétrica de Spearman. Encontrado como resultado que existe 

correlación inversa media entre procrastinación y compromiso organizacional, ya 

que el (R= -,150), y la sig. Asintótica = 0,00. Ademas, encontrándose que existe 

correlación negativa media entre procrastinación laboral y compromiso afectivo (rho 

=-0.125), al igual que procrastinación laboral y compromiso de continuidad (rho =-

0.105), finalmente, existe correlación negativa media entre procrastinación laboral y 

compromiso normativo (rho =-0.146). Concluyéndose que a mayor presencia de una 

variable la otra disminuye.  

Palabras clave: compromiso organizacional, procrastinación laboral, personal 

operativo. 
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Abstract 

The purpose of this research is to determine the relationship between labor 

procrastination and affective commitment in operational personnel of a cement 

company in Lima. Counting as sample size of 350 operators, to whom the Inventory 

of active and passive Postponement in the work environment (IPAP) adapted by 

Soto (2017) and the Organizational Commitment Questionnaire whose authors 

Meyer and Allen (2014) were applied. Being the design of non-experimental and 

correlational research. The Kolmogorov Smirnov statistic was used to determine the 

normality of the database, determining the use of the non-parametric Spearman test. 

Found as a result that there is a mean inverse correlation between procrastination 

and organizational commitment, since the (R = -, 150), and the sig. Asymptotic = 

0.00. In addition, finding that there is a negative average correlation between labor 

procrastination and affective commitment (rho = -0.125), as well as labor 

procrastination and commitment to continuity (rho = -0.105), finally, there is a 

negative average correlation between labor procrastination and normative 

commitment (rho = -0.146). Concluding that the greater the presence of one variable 

the other decreases. 

Keywords: Labor procrastination, organizational commitment and operators 
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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día en las empresas existe una alta exigencia porque requieren que las 

personas tengan bastantes cualidades y capacidades. 

La procrastinación o también llamado aplazamiento ha cambiado a lo largo de 

los años, pero es reciente que con el tiempo ha tenido un uso efectivo y ha tenido más 

presencia en los últimos años debido a la administración de las tareas, del estudio de 

20 mil personas se determinó que la procrastinación crónica tiene una cantidad de 15 

y 20 % de hombres y mujeres de una edad adulta. (Lozano y Bonora, 2015). 

Para Milgram (1992), la procrastinación es un tema que interviene en todos los 

entornos que se desenvuelven las personas. Así mismo El posponer las cosas en el 

trabajo es algo relativamente común y se puede caracterizar porque se posponen las 

tareas o funciones en los horarios de trabajo. (Metin et al., 2016). 

 De acuerdo a Psychology Today (2003), de un grupo de personas encuestadas 

un 20 % son procrastinadores, estas suelen ser sujetos que no suelen pagar a tiempo 

sus servicios, ya que suelen perder el tiempo en realizar estas cosas que pueden 

considerar como innecesaria. También Díaz (2012), menciona que cuando una 

persona pospone el cumplir sus funciones de trabajo, esto impacta en un bajo 

rendimiento en la empresa donde labora disminuyendo su producción y efectividad. 

Esto también es confirmado por lo que nos menciona Weymann (1988), el 

aplazamiento en los trabajos tiene una consecuencia directa en el desempeño de los 

trabajadores. 

De acuerdo al Colegio de Psicólogos del Perú (2017), procrastinar se relaciona 

con el hecho de dejar las actividades a fin de realizarlas en otro momento. En la misma 

línea en una encuesta realizada en un periódico se demostró que más del 80% recae 

en procrastinación ya que ellos postergan sus trabajos por miedo a afrontar sus labores 

nuevas e inclusive ellos retrasan sus trabajos de entrega y por ende existen muchos 

despidos, a causa de mala productividad, para poder evitar que el personal recaiga en 
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procrastinación ellos implementaron capacitaciones mensuales y diarias de 

actualizaciones y resolución de dudas que puedan tener. (El Comercio, 2018).  

Es por lo ya mencionado anteriormente que tenemos que el Problema General 

es saber ¿Qué relación hay entre la procrastinación y compromiso organizacional en 

personal operativo de una empresa cementera de Lima, 2019? 

Así mismo, como justificación teórica del estudio, el presente trabajo profundizo 

en los estudios que involucran los temas procrastinación y compromiso organizacional 

ya que resulta trascendental para comprender su esencia.  

La razón social y práctica del estudio pretende desarrollar estrategias de acción 

para la intervención y detección del fenómeno procrastinación. 

El Objetivo General es establecer la correlación que hay entre procrastinación 

laboral y compromiso organizacional en personal operativo de una empresa cementera 

de Lima, 2019.  

Mientras que para los objetivos específicos son: 

Establecer qué correlación hay entre procrastinación laboral y (compromiso 

afectivo, normativo y de continuidad), en personal operativo de una empresa 

cementera de Lima, 2019. 

En cuanto a las hipótesis generales se buscó encontrar Hipótesis General 

(H.G):H1: Existe una relación de la procrastinación laboral y compromiso 

organizacional en personal operativo de una empresa cementera de Lima, 2019. H0: 

No existe relación entre procrastinación laboral y compromiso organizacional en 

personal operativo de una empresa cementera de Lima, 2019. 
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II.        MARCO TEÒRICO 

De acuerdo a Maldonado, et al. (2014), en su trabajo de compromiso 

organizacional en profesores de Mexico, de tipo descriptivo analítico, sus conclusiones 

indican niveles medios de compromisos organizacionales. 

Caicedo (2013), en su estudio exploratorio correlacional, de la procrastinación 

y su incidencia en una empresa en Ecuador, sus hallazgos indican que los trabajadores 

procrastinan, malgastando el tiempo en sus tareas haciendo otras actividades, y no 

cuentan con una formación que les permite entender el impacto de sus actos dentro 

de la empresa, es por ello que las empresas no obtienen un resultado del 100 % de la 

efectividad de sus colaboradores. 

Hidalgo (2019), en su investigación de tipo descriptivo-correlacional de 

procastinación y compromiso laboral en Perú, encontró la existencia de un Rho de -

0.230, esto confirma que entre la dimensión de procrastinación y compromiso laboral 

existe una correlación inversa y débil. 

Santisteban (2019), en su trabajo descriptivo de diseño no experimental, de 

compromiso organizacional y postergación laboral en san miguel, estableció que la 

correlación por medio del Rho fue de -0.159 esto indica que las variables se 

correlacionan inversamente. 

Soto (2017), en su análisis de tipo descriptivo-correlacional, sobre el 

compromiso organizacional y procrastinación en el callao 2017, se encontró una 

correlación inversa con un Rho de -0.229, y una sig. de 0.01. 

Loli, et al. (2015), en su trabajo de tipo correlacional sobre sentimiento de 

permanencia y compromiso organizacional en lima metropolitana, sus conclusiones 

indican una correlación positiva y significativa del sentimiento de permanencia y 

compromiso afectivo en las organizaciones que trabajan los colaboradores. 

Tuckman (1990), define a la postergación como el comportamiento continuo de 

postergar las cosas para realizarlas en otro momento determinado. 
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De acuerdo a Natividad (2014), la definición de la procrastinación es compleja 

debido a que es un constructo en el que estan implicados muchos factores que varían 

de acuerdo a su conceptualización. Así mismo Según la RAE, (2014), su procedencia 

está en el latín (procrastinare), y es aplazar o diferir. 

De acuerdo a Lozano y Bonora (2015), el procrastinar tiene consecuencias 

negativas en las organizaciones porque esta genera una baja productividad en los 

colaboradores lo que a su vez genera una menor rentabilidad para la empresa y por 

consecuencias que ganen menos dinero.  

En relación a los enfoques teóricos usados en la investigación, (McCown & 

Roberts (2013), El enfoque motivacional, donde la motivación del logro hace referencia 

cuando una persona muestra un patrón de acciones orientadas a un objetivo deseado.  

(Skinner,1977, como se citó en Carranza y Ramírez, 2013) El enfoque 

conductual de Skinner, señala que la conducta se vuelve vigente cuando esta es 

estimulada continuamente, y se vuelve constante por ello las personas que aplazan 

las cosas tienen el compartimiento de realizarlo generalmente. 

Por otro lado, de acuerdo a Hsin y Nam (2005), por medio de un análisis en 

diferentes investigaciones de procrastinadores, las personas tienen una baja 

autorregulación, donde existe una falta de programación para las cosas en general, y 

también intervienen otros factores como, cognitivos, afectivos y conductuales. 

También para Hsin y Nam (2005), hay unas clases de procrastinadores los cuales son, 

los pasivos los cuales se caracterizan por mostrar una postergación de tomar 

decisiones respecto a una actividad en concreto, y los activos los cuales son aquellos 

que asumen las decisiones de postergar sus actividades intencionalmente.  A si mismo 

hay 3 dimensiones el área Afectiva, se enfoca en las emociones que se producen en 

un sujeto, donde por ejemplo las personas tienden a sentirse más estresados e 

inseguros lo que causa que piensen en un posible fracaso postergando las cosas. A 

nivel cognitivo, está relacionado con lo que piensen y la información que maneje una 

persona, a nivel conductual, hace referencia a los hechos que han sido verificados por 

el sujeto durante y antes de una actividad en especifica. 



5 
 

 La segunda teoría relacionada se tiene al Compromiso Organizacional (C.O.), 

el C.O. es un estado de transición temporal en las personas que se caracterizan debido 

a que determinan el seguir en una empresa o no. (Meyer y Allen ,1997). De la misma 

manera el C.O. según Judge (2013), tiene relación con el reconocimiento y sentido de 

pertenencia hacia la empresa y la obligación moral de estar en ella. En la misma línea 

Según Newstrom (2011), El compromiso organizacional (C.O.) se da cuando un 

empleado de una empresa determina seguir o no. 

Según Meyer y Allen (1997), el C.O. se divide en tres dimensiones, obligación 

afectiva, está ligada al vínculo emocional del trabajador con la organización, el acuerdo 

normativo es la sensación de deber seguir en una organización y Compromiso de 

continuidad, se refiere a algo más específico como la necesidad de estar en la 

institución por ejemplo por cuestiones económicas. También Hellriegel y Slocum 

(2003), mencionan que cuando un colaborador tiene más compromiso, disminuye las 

faltas y mejora la productividad del mismo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo 

Es correlacional según, Hernández – Sampieri, et all. (2014), porque se busca 

relacionar ambas variables. 

Diseño 

Se denomina corte transversal, debido a que recaba información en un 

momento determinado (Ayala, 2020). 

3.2. Variables y operacionalización  

Definición conceptual 

Procastinación laboral  

Tuckman (1990), la postergación se entiendo como el comportamiento de 

aplazar continuamente actividades. 

Compromiso organizacional 

Meyer y Allen (1997), el Compromiso Organizacional. es un periodo donde las 

personas se caracterizan por que toman la decisión de continuar o no una empresa. 

Definición operacional 

Se logró medir la procrastinación mediante el inventario de postergación activa 

y pasiva en el entorno laboral. 

La variable compromiso organizacional, fue medida mediante el cuestionario de 

compromiso organizacional. 
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Indicadores 

La procastinación laboral se compone de indicadores como: postergación activa y 

pasiva, habilidades, ansiedad, optimismo, trabajo, actividades, consecuencias, 

planificación, dificultad, renunciar, posponer, tensión, motivado, retrasar, entusiasmar 

y el compromiso organizacional se compone de dimensiones como: compromiso 

afectivo, compromiso normativo, compromiso de continuidad, organización, renunciar 

permanencia, responsabilidad, identidad. 

Escala de medición 

Los instrumentos usados fueron de escala ordinal, ya que se usan datos que 

serán clasificados. (Flores et al., 2017). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Fue de 350 trabajadores de ambos sexos peruanos mayores de edad de una 

empresa cementera en lima y de acuerdo a Hernández – Sampieri, et al. (2014), 

cantidad finita de personas que tienen en común una serie de cualidades en particular 

o que guardan semejanzas. 

Criterios de Inclusión 

Personal operativo de la empresa cementera de Lima 

Personal operativo que resuelvan de manera adecuada ambas pruebas. 

Personal operativo que deseen participar de forma intencional  

Criterios de Exclusión 

Sujetos los cuales tengan una condicion que no le permita contestar el cuestionario  

Trabajadores de 60 años a mas 



8 
 

Muestra 

La muestra fue de 350 trabajadores mayores de edad de ambos sexos siendo 

trabajadores de lima de una empresa cementera de la ciudad de lima, donde se tuvo 

una muestra tipo censal de trabajadores mayores a 18 años de una empresa 

cementera en lima, según Hernández et al. (2014), una muestra censal se refiere a 

elegir a toda la población para una investigación. 

Muestreo  

Se hizo uso de un muestreo no probabilístico conocido como por conveniencia, 

debido a que según Westreicher (2022), es una forma de muestreo que permite 

escoger por requisitos y características que no requieran de una selección compleja a 

una cantidad de personas, si no por el contrario es por la sencillez de escoger una 

muestra de persona por la facilidad de acceso a estas para una investigación donde 

se cumplan algunos criterios en específico. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica que se uso fue la encuesta, es un método para recabar datos 

predeterminados de una muestra y/o cantidad de personas en específico que 

tienen características en común. (Cook y Richard, 2004). 

Instrumento 

El instrumento a utilizar para la medición de la variable Procrastinación, se 

utilizará el Inventario de Postergación activa y pasiva en el entorno laboral (IPAP) 

cuyos autores Parisi y Paredes (2007), y para medir la segunda variable es 

Cuestionario de Compromiso Organizacional de 18 reactivos cuyos autores 

Meyer y Allen (2014), estos instrumentos son aplicables para mayores de edad 

donde también su aplicación puede ser colectiva como de forma individual debido 

a que sus instrucciones no son complejas. 
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Validez 

Villasis et al. (2018), Hace alusión a cuando un trabajo no tiene errores y este 

es aceptable, donde la de contenido fue obtenida con 5 jueces expertos fue mayor a 

0.80%, manteniendo las características de claridad, pertinencia y relevancia. 

Confiabilidad  

Fue obtenida mediante el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach (ADC) 

de, 0,910 y 0.820. 

3.5 Procedimiento 

El contacto inicial fue con el gerente general de la empresa cementera de lima, 

y se hizo entrega de la carta de presentación y autorización luego, se coordinó con las 

personas responsables de la oficina de recursos humanos para programar los días y 

horas y fechas para la aplicación de los instrumentos, A partir de ello se visitó 4 veces 

la empresa de forma presencial donde se aplicaron los instrumentos que fueron 

brindados físicamente a los participantes con las instrucciones ademas del 

consentimiento informado para su participación y se hizo la explicación de las reglas a 

seguir para completar las encuestas, ademas se hizo entrega de una lista de asistencia 

de los participantes asegurando la confidencialidad de sus datos, una vez obtenida  la 

información se procedió a verificarla para luego revisarla  y subirla a una base de datos 

para posterior clasificación y análisis para ser usada en el SPSS V24 y obtener los 

objetivos planteados. 

3.6 Método de análisis de datos 

Inicialmente se realizó la validación de contenido a través del criterio de cinco 

jueces mediante la V de Aiken por el programa Excel 2016 y se obtuvo la validez de 

contenido mediante 5 jueces de los 2 instrumentos mencionados anteriormente, luego 

de ello se hizo uso de la base de data obtenida mediante el programa SPPS V.24 

español para obtener la correlación de variables a través de la validez de criterio, 

mediante la correlación de los instrumentos ,Inventario de postergación activa y pasiva 
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en el entorno laboral (IPAP) ,(Procastinación Laboral) y el Cuestionario de compromiso 

organizacional de Meyer y Allen (Compromiso Organizacional), logrando finalmente 

comprobarse las hipótesis propuestas y respondiendo a los problemas planteados y 

respondiendo a los objetivos. 

3.7 Aspectos éticos 

Se tuvieron en cuenta según Gómez (2009) el principio de beneficencia este se 

enfocó que durante la investigación los participantes se encuentren en un ambiente de 

agrado y donde estén cómodos para su bienestar, principio de no maleficencia se 

buscó no dañar a ninguna persona eliminando riesgos y posibles situaciones que 

afectaran a los participantes durante la investigación y propicio un ambiente ameno,  

así mismo el principio de justicia se logró mediante la imparcialidad para todos los 

participantes de la investigación y de sus resultados debido a que no se alteró ningún 

resultado de los participantes manteniendo la ética, también el principio de autonomía 

se logró debido a que se buscó la participación voluntaria de los participantes, así 

como también se otorgó un consentimiento informado y se mantuvo los datos en 

confidencialidad, finalmente se veló por la seguridad de las personas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Prueba de hipótesis general 

Tabla 1 

Procrastinación laboral y Compromiso organizacional 

Rho Spearman 

Coeficiente de correlación                                       -,126 

Sig.                                       ,018                                                                                                     

 

La tabla 1, se evidencia que como valor de coeficiente de correlación de 

Spearman(r=-0.126) lo que indica correlación negativa media. Además, el p valor es 

menor a α. Ha aceptada, si existe relación entre Procrastinación laboral y Compromiso 

organizacional en el personal operativo de una empresa cementera de Lima, 2019. 
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4.2 Prueba de hipótesis específicas. 

Hipótesis específica 1. 

Tabla 2 

Procrastinación laboral y Compromiso afectivo. 

Rho de Spearman n 

Coeficiente de correlación                                       

-,105 

Sig. (bilateral)                                         

,050 

 

La tabla 2, muestra que el Rho de Spearman es de (r= -0.105) esto evidencia 

una correlación negativa débil, además, el p valor no es mayor a 0,05. Se acepta la 

hipótesis alterna, encontrándose relación entre Procrastinación laboral y Compromiso 

afectivo. 
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Hipótesis específica 2. 

Tabla 3 

Procrastinación laboral y Compromiso normativo. 

Rho de Spearman  

Coeficiente de correlación                                                   

-,125* 

Sig. (bilateral)                                                   

,020 

 

La tabla 3, muestra los resultados de la prueba Spearman, siendo el coeficiente 

de correlación es de (r=-0.125) esto confirma una correlación negativa débil, además 

el p valor es de 020, existe relación entre la dimensión Procrastinación laboral y 

Compromiso normativo. 
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Hipótesis específica 3. 

Tabla 4 

Procrastinación laboral y Compromiso de continuidad 

 

 

 

La tabla 4, muestra que el coeficiente de correlación es de (r=--0.146) lo que 

confirman la correlación negativa y débil. Además, el p valor es de 006, Se acepta la 

hipótesis alterna, la cual expresa que existe relación entre Procrastinación laboral y 

Compromiso de continuidad en el personal operativo de una empresa cementera de 

Lima, 2019. 

  

Rho de Spearman  

Coeficiente de correlación -,146** 

Sig. (bilateral)                                ,006 
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V. DISCUSIÒN 

En función al objetivo general, se evidencio la relación entre procrastinación y 

compromiso organizacional en el personal operativo de una empresa cementera de 

Lima, 2019. Siendo la relación encontrada inversa negativa media entre las dos 

variables, donde se obtuvo un Rho de -0.126 y el p valor fue de 0.018. Estos resultados 

se asemejan con los hallados por Hidalgo (2019), donde los trabajadores municipales 

que suelen postergar las tareas encomendadas presentan menor compromiso 

organizacional, dando como resultado una relación de tipo inversa con un Rho de -

0.230. A su vez Santiesteban (2019) obtuvo un resultado similar, una correlación 

inversa con un Rho de -0.159. Estas similitudes se deberían a que las investigaciones 

tienen como población a trabajadores u operarios, quienes comparten características 

similares como; nivel socioeconómico, idiosincrasia, nivel educativo, región de 

procedencia, etc., así como la aplicación de los mismos cuestionarios. Estos 

resultados respaldan la teoría permitiendo explicar que los trabajadores que suelen 

dejar de realizar sus funciones y no cumplen con sus responsabilidades en su 

momento porque se dedican a realizar acciones no propias a la organización son 

trabajadores que postergan la realización de sus tareas. 

Con respecto al objetivo específico uno se logró evidenciar que existe relación 

inversa negativa media, dado que el Rho fue de -0.105. Estos resultados guardan 

relación con los hallados por Santiesteban (2019), con un Rho de -0.147 lo que 

manifiesta que los trabajadores de una empresa que postergan el cumplimiento de sus 

obligaciones suelen ser trabajadores que no se comprometen afectivamente con su 

centro de trabajo. A su vez Soto (2017), obtuvo hallazgo una baja correlación. Hidalgo 

(2019), obtuvo una relación inversa en la correlación de estas dimensiones con un Rho 

de -0.230. De acuerdo a la teoría, los trabajadores que suelen demorar en la iniciación 

o finalización, así como, que suelen de realizar acciones propias a la organización por 

hacer acciones más fáciles y divertidas para el trabajador, estos trabajadores poseen 

baja o poca vinculación emocional con sus centros de trabajo, siendo, su nivel de 

identificación y participación reducidos. 
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En cuanto al segundo objetivo específico, se determinó la relación entre 

procrastinación y compromiso normativo en el personal operativo de una empresa 

cementera de Lima, 2019. Encontrándose como resultado que la R de Spearman fue 

de -0.125 y el p valor fue de 0.020, estos resultados evidencian una relación inversa 

negativa débil.  Resultado que concuerdan con los encontrados por Santiesteban 

(2019), en el cual se evidencia que los trabajadores que tienden a postergar sus 

deberes presentan menor compromiso normativo, esto quiere decir, que los 

trabajadores que procrastinan son personas que no se comprometen con su 

organización. Caso similar es el hallado por Caicedo (2013), manifiesto que los 

trabajadores tienden a procrastinar presentando un bajo compromiso normativo. Así 

también, es similar es el hallado por Hidalgo (2019), cuyos resultados evidencian que 

mientras los trabajadores presenten un bajo compromiso normativo con la 

organización existirá mayor procrastinación, esto debido a una relación inversa 

negativa obtenida con una R de Spearman de -0.178. caso similar es el de Soto (2017) 

que evidencio que a menor compromiso normativo mayor será la procrastinación. En 

ese sentido, la concordancia de estos resultados podría deberse a la precisión de los 

instrumentos utilizados, los cuales poseen validez y confiabilidad recomendables, así 

como, la semejanza de cualidades de la población de estudio.   

El tercer objetivo específico se encontró relación entre procrastinación y 

compromiso de continuidad en el personal operativo de una empresa cementera de 

Lima, 2019. Siendo los resultados encontrados que la R de Spearman fue de -0.146 y 

el p valor fue de 0.006, estos resultados evidencian una relación inversa negativa débil. 

Estos hallazgos se asemejan a los encontrados por Caicedo (2019), en su 

investigación se evidencia que los trabajadores que suelen procrastinar presentan 

como característica que no se comprometen con su empresa. A su vez Hidalgo (2019), 

encontró como resultados una relación inversa entre estas dos dimensiones con un 

Rho de -0.237. Caso distinto es el estudio presentado por Loli, et all. (2015), indican 

una correlación verdad de las dimensiones mencionadas, existiendo en su estudio un 

mayor compromiso con la empresa lo cual desencadena en una baja práctica de la 

procrastinación en los trabajadores, incrementando su nivel de producción y el 
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aprovechamiento al 100% de su capacidad. Esta contradicción se debería a la 

aplicación de instrumentos diferentes, así como, que la población con diferentes 

características, debido a que Loli, et all. (2015), su población fue de personas que 

estaban en empresas privadas y públicas.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: Se obtuvo la existencia de un (Rho= -0,126), lo que es una correlación 

negativa media entre procrastinación laboral y compromiso organizacional en el 

personal operativo de una empresa cementera de Lima ,2019. 

Segunda: Se comprobó que hay una correlación negativa media entre procrastinación 

laboral y compromiso afectivo en el personal operativo de una empresa 

cementera de Lima ,2019, debido a que el (Rho = -0.125, p-valor = 0,018). 

Tercera:  Se obtuvo la existencia de un Rho= -0.105, lo que es una correlación negativa 

media entre procrastinación laboral y compromiso de continuidad en el personal 

operativo de una empresa cementera de Lima ,2019.  

Cuarta: Se determinó la existencia de una correlación negativa media entre 

procrastinación laboral y compromiso normativo en el personal operativo de una 

empresa cementera de Lima ,2019 y esto se evidencia con (Rho = -0.105, p-

valor = 0,018).
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se propone a las gerencias de la empresa plantear y ejecutar acciones 

para corregir la procrastinación en los trabajadores, con la finalidad de 

permitir a los trabajadores mejorar y estar capacitado permitiéndole así poder 

realizar sus tareas. 

Segunda: Se sugiere a las gerencias de la empresa realizar capacitaciones, talleres, 

etc., donde se trabaje la procrastinación, buscando así que los trabajadores 

se comprometan con la organización. 

Tercera: Utilizar los resultados de esta investigación para adaptar el instrumento a 

la realidad peruana a fin de obtener resultados para diferentes usos con la 

finalidad de aportar información actual que pueda servir para reforzar futuras 

investigaciones.  

Cuarta: Se propone a los futuros investigadores replicar esta investigación en otras 

organizaciones y muestras, con el fin de verificar los resultados obtenidos 

entre estas variables.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Inventario de postergación Activa y Pasiva en el entorno laboral (IPAP) 

Nombre: Inventario de postergación Activa y Pasiva en el entorno laboral (IPAP) 

Autora (año): Parisi y Paredes, 2007  

Adaptación peruana: Galván, 2018.   

Aplicación: Individual y colectiva  

Edad de aplicación: 18 años a más  

Objetivos: Determinar el nivel de postergación activa y pasiva de los trabajadores 

Dimensiones:  Postergación Activa y Postergación Pasiva   

Escala de medición: Ordinal 

Tiempo: 10 a 20 min aproximadamente   

Materiales:  Protocolo de aplicación y lápiz   

Calificación e interpretación: La escala cuenta con un puntaje general que responde a una 

escala tipo Likert que oscila de 1 a 5 puntos (5= Totalmente desacuerdo, 4= Desacuerdo, 3 = 

Indiferente, 2= De acuerdo y 1= Totalmente de acuerdo).  A su vez, se puede determinar los 

puntajes por dimensiones (postergación pasiva y activa), adicionalmente cuenta con ítems 

inversos: 3 y 8. Para la interpretación de los puntajes se establecieron baremos tentativos de 

acuerdo con el análisis de un estudio piloto aplicado a 50 sujetos. 



Anexo 2  

Cuestionario de compromiso organizacional de Meyer y Allen 

Nombre: Cuestionario de compromiso organizacional de Meyer y Allen 

Autor (año): Meyer y Allen, 1997  

Adaptación peruana: Quispe, 2015.   

Aplicación: Individual y colectiva  

Edad de aplicación: 17 años a más  

Objetivos: Conocer el tipo de compromiso que presentan los empleados de la organización  

Dimensiones:  Compromiso afectivo, Compromiso de continuidad y Compromiso normativo. 

Escala de medición: Ordinal 

Tiempo: 10 a 15 min aproximadamente   

Materiales:  Protocolo de aplicación, lápiz y borrador.   

Calificación e interpretación: Permite obtener una puntuación general, hallada en función a una 

escala tipo Likert que oscila de 1 a 7 puntos (1= Totalmente en desacuerdo, 2= 

Moderadamente en desacuerdo, 3= Débilmente en desacuerdo, 4= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 5= Débilmente de acuerdo, 6= Moderadamente de acuerdo, 7= Totalmente de 

acuerdo), no obstante la prueba cuenta con ítems inversos  (1, 3, 10, 14, 15 y 18), a su vez el 

instrumento permite la sumatoria de puntajes por dimensiones (afectivo, de continuidad y 

normativo).



Anexo 3  

Matriz de consistencia 

TÍTULO: Procrastinación laboral y compromiso organizacional en personal operativo de una empresa cementera de Lima, 2019 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 

¿Qué relación hay entre la 

procrastinación y 

compromiso organizacional 

en personal operativo de 

una empresa cementera de 

Lima, 2019? 

General: 

El Objetivo General es establecer la 

correlación que hay entre procrastinación 

laboral y compromiso organizacional en 

personal operativo de una empresa cementera 

de Lima, 2019.  

Objetivos específicos son: 

Establecer qué correlación hay entre 

procrastinación laboral y (compromiso afectivo, 

normativo y de continuidad), en personal 

operativo de una empresa cementera de Lima, 

2019 

Diseño: 

Transversal 

Tipo: 

Correlacional 

Población: 

Trabajadores de una 

empresa cementera 

mayores de 18 años de una 

empresa de lima  

350 trabajadores mayores de 

edad de una empresa 

cementera de lima de ambos 

Inventario de 

postergación 

activa y 

pasiva en el 

entorno 

laboral (IPAP) 

(Procastinació

n Laboral) 

Cuestionario 

de 

compromiso 

organizaciona

l de Meyer y



 

sexos. 

Muestreo de tipo No 

probabilístico  

 

Allen 

(Compromiso 

Organizacion

al) 

 

 

 

  



Anexo 4 

Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES ITEMS TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

Es un hecho de retardar 

tareas o situaciones que 

se deben realizar, 

reemplazándolas por 

otras situaciones 

secundarias o más 

placenteras. (Lozano y 

Bonora, 2015, p. 59).

Las puntuaciones que 

serán obtenidas a través 

del inventario de Parisi y 

Paredes buscarán 

estimar el nivel de 

postergación laboral 

presentes en términos de 

medición cuantitativas. 

Postergación activa 2,12,13,15 

,17,18,19, 

22,23,25,26,27 Ordinal 

Inventario de 

postergación 

activa y pasiva 

en el entorno 

laboral (IPAP) 

Postergación 

pasiva 

1,3,4,5,6,7 

,8,9,10,11, 

14,16,20,21,24,28 

Es una fase mental que 

personifica el vínculo 

entre empleado y 

empresa. (Meyer y Allen, 

1997) 

Las puntuaciones que 

serán obtenidas a través 

de la escala de Meyer y 

Allen buscarán estimar el 

nivel de compromiso 

organizacional presentes 

en términos de medición 

cuantitativa. 

Compromiso afectivo 6, 9, 12, 

14, 15, 18 Ordinal 

Cuestionario de 

compromiso 

organizacional de 

Meyer y Allen 

Compromiso de 

continuidad 

1, 3, 4, 5, 

16, 17 

Compromiso 

normativo 

2, 7, 8, 10, 11, 13 
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Anexo 5 Inventario de Postergación Activa y Pasiva en el entorno 



 

Anexo 6 Cuestionario de Compromiso Organizacional 

} 

                                               Autor Quispe (2015) 



 Anexo 7 

Autorización de la Escala de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen 



Anexo 8 

Autorización de las adaptaciones: 

Autorizacion de Galvan Huapaya de la adaptacion de Lima , 2018 para el uso del 

Inventario de la de Postergacion Activa y Pasiva del entorno Laboral de Parisi y Paredes 

Autorizacion de Quispe Muñoz Maribel de la adaptacion de Lima , 2015 para el uso de la 

Escala de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen  



Anexo 9 

Alfa de Cronbach 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad 

Tabla 6 

      Estadísticas de fiabilidad 

Inventario de Postergación Activa y Pasiva 

en el entorno laboral 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 65 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 65 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del

procedimiento. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elemento 

,910 28 

Cuestionario de Compromiso Organizacional 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 65 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 65 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del

procedimiento. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,820 18 



Anexo 10 

VALIDEZ DE CONTENIDO - INVENTARIO DE POSTERGACION ACTIVA Y 

PASIVA EN EL ENTORNO LABORAL 

VALIDEZ DE CONTENIDO - ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

MEYER Y ALLEN 



Anexo 11 

Prueba de normalidad 

Con la finalidad de identificar el estadígrafo a utilizar, se procedió a determinar la 

normalidad de la base de datos, en ese sentido se aplicó la prueba Kolmogorov-

Smirnov. 

  Donde:    

Nivel de significancia: 

p>0.05 Regla de decisión:

Si p es mayor 0,05 entonces la base de datos presenta normalidad, si p es menor 0,05 

entonces la base de datos no presenta normalidad.  

Tabla 7 

Prueba Kolmogorov-Smirnov 

En la tabla 7, se observa la prueba Kolmogorov –Smirnov (para muestras mayores 

a 50), expresó que el p valor fue de 0,000 y de 0,000, es decir, no presenta 

normalidad, ya que la base de datos no cumple con la condición de ser ambos 

mayores a 0,05. Se procedió a aplicar el estadístico no paramétrico Spearman. 

Estadístico gl Sig. 

  Procrastinación laboral ,263 305    ,000 

Compromiso 

organizacional 

,102 305    ,000 
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Anexo 13 Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He sido informado sobre la presente investigación, así como la confidencialidad y sus fines 

académicos, para la aplicación de la escala de Compromiso Organizacional y el Inventario 

de Postergación Activa y Pasiva en el entorno laboral, en un promedio de 30 min., por ello 

puedo realizar preguntas acerca de dudas que tenga, así como el dejar de realizar o 

retirarme si no deseo continuar cuando yo lo crea conveniente. 

Yo…………………………………………………………………………………….……………….. 

con número de DNI: ………….… acepto participar en la investigación sobre las 

¨Procrastinación laboral y compromiso organizacional en personal operativo de una 

empresa cementera de Lima, 2019¨; dirigido por Cinthya Pilar Chavez Cardenas, con DNI 

70099784, estudiante de psicología del XI ciclo de la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – 

ATE. 

______________________________ 

Firma 
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