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RESUMEN 

 

Se estudió la relación entre el síndrome de burnout y procrastinación laboral en 

colaboradores de la Empresa Group Latin Perú S.A.C, Lima, 2021. La 

metodología comprendió el tipo de estudio fue básica, de diseño no experimental 

y se empleó una muestra de 109 trabajadores de una empresa. En relación con 

los instrumentos utilizados fueron el Inventario del Síndrome de Burnout de 

Maslach y Jackson (1981), adaptado por Muñoz (2016) y la Escala de 

Procrastinación Laboral de Metin (2016) y adaptado por Guzmán y Rosales 

(2017). En los resultados se pudo notar en la correlación de la Rho de Spearman 

que existe una correlación positiva media y significativa entre las variables de 

estudio (Rho=0,340). En los resultados descriptivos se pudo apreciar que ambos 

sexos presentaron niveles altos de burnout y procrastinación y en mayor 

instancia fueron los adultos jóvenes y adultos. 

 

Palabras clave: síndrome de burnout, procrastinación laboral, sentido de 

servicio, ciber pereza. 
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ABSTRACT 

 

The relationship between burnout syndrome and labor procrastination was 

studied in collaborators of the Empresa Group Latin Peru S.A.C, Lima, 2021. The 

methodology included the type of study was basic, non-experimental design, and 

a sample of 109 workers from a company were employed. In relation to the 

instruments used were the Inventory of the Burnout Syndrome of Maslach and 

Jackson (1981), adapted by Muñoz (2016) and the Scale of Labor Procrastination 

of Metin (2016) and adapted by Guzmán y Rosales (2017). The results showed 

that the correlation of Spearman Rho had a mean and significant positive 

correlation between the study variables (Rho=0.340). The descriptive results 

showed that both sexes had high levels of burnout and procrastination and, more 

so, were young adults and adults. 

 

Keywords: burnout syndrome, work procrastination, sense of service, cyber 

laziness. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Se ha dejado delado la importancia que es el estado físico y emocional de todas 

las personas que trabajan en diferentes empresas e instituciones públicas y 

privadas, ya que se viene presenciando como un cáncer invisible, que va 

degradando a todas estas personas tanto en su ámbito personal como laboral, 

debido al descuido de sus actividades y a la postergación de ellas mismas, en la 

cual también influyen distractores de las redes sociales, complicaciones de 

cosas sencillas y no toman responsabilidad que demanda tiempo, por ese motivo 

mi preocupación e inquietud en realizar esta investigación acerca de síndrome 

de burnout y procrastinación laboral. 

De esta manera, el Centro para el control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC, 2020) refiere que a nivel global a través de la pandemia del virus Covid-

19, se encuentran expuestos miles de trabajadores y en mayor instancia los de 

las fuerzas armadas, personal de la salud, policías, entre otros, puesto que se 

encuentran en una brecha de riesgo a contagio. Sin embargo, refieren que las 

autoridades deben asegurar las normas adecuadas para fomentar el cuidado 

respectivo de su personal de trabajo. 

Además, a nivel global se ha reportado una cifra elevada de muertes por las 

largas jornadas de trabajo y casi 398.000 colaboradores fallecieron por 

accidentes cardiovascular y 347,000 por cardiopatía isquémica como causa de 

haber laborado más de 55 horas a más en la semana. Dichos problemas son 

más notorios en el sexo masculino ya que el 72% de fallecidos fueron los varones 

y comprende a edades entre 60 a 79 años y los que trabajaron más de 55 horas 

entre los 45 a 74 años (Organización Mundial de salud, OMS, 2021).  

De igual manera, en el Caribe se reportó que el 20% de trabajadores no 

presentan un adecuado nivel de productividad y están en riesgo de perder sus 

trabajos. Por otro lado, en América Latina sólo el 2.8% de desempleo son en 

trabajadores jóvenes, es decir, los adultos tienen más riesgo de perder su trabajo 

(Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2015). 

En este sentido, hoy en día se encuentran casos de procrastinación laboral y es 

debido a indicadores de depresión o estrés, es decir, según las cifras reportadas, 

más de 300 millones de trabajadores se ven afectados, siendo las del sexo 
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femenino con un porcentaje en mayor grado. De tal forma, el estrés y la 

procrastinación laboral implican una disminución de la producción y solo el 81% 

de organizaciones tienen un plan de formación, pero sin aplicación alguna 

(Organización Mundial de la Salud, OMS, 2017). 

A si como también en ese contexto, el estrés laboral  está declarada  como una 

enfermedad más frecuentes para estos últimos años, que afecta a los 

trabajadores, emocionalmente y físicamente, un tema preocupante para los 

empleados y empleadores, debido a esta preocupación, la OMS se ha 

comprometido en declarar al estrés laboral como una enfermedad autónoma que 

quedará firmada para el año 2022, involucrando a todos los países a que realicen 

los protocolos de diagnóstico y cumplan los tratamientos como corresponde con 

los pacientes ( Organización Mundial de la Salud, OMS, 2020). 

Huidobro (2020) manifiesta que muchos colaboradores que trabajan a distancia 

en tiempos de confinamientos han presenciado estrés a nivel organizacional y 

comenzó en sus inicios en un 10%, ahora se encuentra alcanzando el 74% de 

presencia de agotamiento laboral. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se desarrolló la siguiente interrogante 

¿Cuál es la relación entre síndrome de burnout y procrastinación laboral en 

colaboradores de la Empresa Group Latin Perú S.A.C, Lima, 2021? 

Con respecto a la justificación teórica, dicha investigación sirvió de base para 

próximas investigaciones donde se actualizó los aspectos de la teoría de 

Maslach del síndrome de burnout y la teoría de McClelland en la procrastinación 

laboral donde pudieron constituir un insumo importante en la mejora de la 

empresa Group Latin Perú S.A.C en tiempos de pandemia. A nivel práctico, 

permitió conocer las categorías de la procrastinación laboral y el síndrome de 

burnout para poder evidenciar los datos imprescindibles que servirá de ayuda 

para estudios que se asemejen con ambas variables. A nivel metodológico, se 

empleó pruebas válidas mediante el índice de homogeneidad de la cual permitió 

identificar que es válido. De igual forma, se empleó la confiabilidad de las 

pruebas mediante un análisis estadístico y permitieron identificar que sirvieron 

de ayuda para evaluar el síndrome de burnout y procrastinación laboral en 

trabajadores de una empresa. Además, a nivel social, sirvió de ayuda para 
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fomentar la prevención del síndrome de burnout y la procrastinación laboral para 

evitar la carga mental de los trabajadores y obtener mejores resultados. 

Asimismo, se planteó como objetivo general determinar la relación entre 

síndrome de burnout y procrastinación laboral en colaboradores de la Empresa 

Group Latin Perú S.A.C, Lima, 2021. 

Así también, como objetivos específicos fue a) describir los niveles del síndrome 

de burnout, según sexo y edad, b) describir los niveles de procrastinación laboral, 

según sexo y edad, c) determinar la relación entre el síndrome de burnout y las 

dimensiones de la procrastinación laboral, d) determinar la relación entre la 

procrastinación laboral y las dimensiones del síndrome de burnout. 

Por otro lado, se obtuvo como hipótesis general existe correlación directa y 

significativa entre síndrome de burnout y procrastinación laboral en 

colaboradores de la Empresa Group Latin Perú S.A.C, Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Para la actual investigación se consideró estudios anteriores y dentro de ellos se 

encuentra el de Flores y Ramírez (2020) realizado en Perú específicamente en 

Ica, donde indagaron sobre el síndrome de burnout y la procrastinación laboral 

en trabajadores. Estudio de tipo correlacional-descriptivo, con 115 colaboradores 

en la muestra. En los resultados se pudo encontrar que existe una relación 

directa y significativa entre ambas variables (Rho=0,372). Asimismo, en los 

factores del síndrome de burnout y procrastinación se evidenció una relación 

directa con el agotamiento emocional (Rho=0,404) y despersonalización 

(Rho=0,378) y una relación directa con las dimensiones de la procrastinación, 

donde en el sentido de servicio tuvo un valor de (Rho=0,728) y ciber pereza 

(Rho=0,365). 

Rodríguez y Reategui (2020) en Lima, realizaron un estudio sobre la 

personalidad situacional y el burnout en trabajadores. Asimismo, la indagación 

fue de tipo correlacional-descriptivo, usando 194 trabajadores en la muestra. Con 

respecto a los resultados se pudo encontrar que existe una relación entre las 

dimensiones del burnout y la dimensión sentido de servicio (Rho=0,080) y con 

ciber pereza una relación directa y significativa (Rho=0,160). 

Ferrer (2019) en Lima, realizó un estudio sobre la procrastinación y burnout en 

el trabajo. Estudio correlacional-descriptivo, con 150 participantes. Además, se 

presentó en los resultados que el 82,7% tuvo un nivel alto en procrastinación 

laboral, el 16% en el nivel medio y el 1,3% en el nivel bajo, así también se pudo 

evidenciar que no existen diferencias entre la procrastinación con el sexo, con el 

tiempo de servicio y con el grado de instrucción debido que la significancia tuvo 

valores mayores a 0,05. 

Gavidia (2018) en Lima, investigó sobre el burnout en colaboradores de una 

minería. Además, el estudio fue descriptivo donde se utilizó a 157 trabajadores 

de muestra. También, se pudo encontrar en los resultados que el 69,4% de ellos 

presentan tendencia al síndrome de burnout, el 26,8% presenta burnout y el 

3,8% en riesgo. En relación a sus dimensiones, el 70,7% presenta un nivel medio 

en su agotamiento emocional, el 94,3% en el nivel alto de despersonalización y 

el 100% en el nivel bajo de realización personal. 
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Hurtado (2018) en Lima, realizó una investigación sobre el burnout en 

colaboradores de atención al cliente. Asimismo, el estudio fue descriptivo, donde 

se empleó 60 participantes de muestra. En los resultados se pudo encontrar que 

no existe burnout en los trabajadores ya que tuvo un valor de 48,33%, en cuanto 

a sus dimensiones se pudo evidenciar que el 45% se encuentra en el nivel alto 

de cansancio emocional, el 36,67% en el nivel alto de despersonalización y el 

66,67% en el nivel bajo de realización personal.  

Arias y Del Carpio (2016) en Arequipa, investigaron sobre el burnout en 

trabajadoras enfermeras. El estudio fue de tipo descriptivo, con una muestra de 

47 participantes. En los resultados se pudo apreciar que no existe una relación 

entre el burnout con la edad, ya que su valor fue mayor a 0,05, además no existe 

diferencias entre el burnout con los ingresos económicos, tiempo de servicio, 

estado civil y lugar de trabajo ya que sus valores fueron inferiores a 0,05. 

Continuando con antecedentes internacionales tenemos a Sorce y Roberto 

(2020) quienes investigaron sobre los factores psicosociales y el burnout en 

trabajadores. Además, se empleó el Inventario de Burnout en 293 colaboradores. 

En los resultados se pudo encontrar que el 48.12% estuvo en el nivel moderado 

de agotamiento emocional, el 47.78% en el nivel bajo de despersonalización y el 

40.61% en el nivel moderado de realización personal. 

Román y Muñoz (2020) en Ecuador, desarrollaron un estudio sobre el burnout y 

su impacto en los colaboradores. El estudio fue descriptivo, donde se aplicó el 

Inventario de Burnout en 384 participantes. En los resultados se pudo evidenciar 

que el 45% presenta casi siempre agotamiento emocional, el 46% a veces siente 

aparición de pensamientos negativos, el 29% presenta casi siempre indiferencia 

personal, el 49% siempre presentaban irritación con facilidad, el 39% siempre 

tienen poca valoración, el 52% siempre presentan poca atención y el 32% nunca 

tienen satisfacción con el trabajo. 

Baldonedo et al. (2019) en Brasil, presentaron un estudio sobre el burnout y 

procrastinación en colaboradores. Asimismo, el tipo de estudio fue descriptivo, 

correlacional donde se utilizó a 589 trabajadores de muestra. Además, se 

encontró que existe una relación directa y significativa entre ambas variables 

(Rho=0,029) y en sus dimensiones con la procrastinación se evidenció que existe 
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una relación directa y significativa con la despersonalización (Rho=0,004), en el 

logro profesional (Rho=0,031) y no se encontró una relación con el agotamiento 

emocional, ya que tuvo un valor mayor a 0,05. 

Muñoz y Montaño (2019) en Colombia, hicieron un estudio sobre el burnout en 

trabajadores. Del mismo modo, el estudio fue de tipo descriptivo, donde se 

empleó 66 colaboradores de muestra. En los resultados se notó un nivel 

moderado de burnout con el 62,12%, el 36,6% en el nivel bajo y el 1,52% en el 

nivel alto. Por otro lado, en sus dimensiones se evidenció que el 65,15% estuvo 

en el nivel bajo en el agotamiento emocional, el 65,15% en el nivel bajo de 

despersonalización y el 60,61% en el nivel alto de realización personal. 

Bedoya (2017) en Colombia, investigó sobre el burnout en trabajadores de un 

hospital. Así también, el estudio fue descriptivo, donde se hizo uso de 57 

colaboradores de muestra. Por otra parte, en los resultados se evidenció que el 

10,5% están afectados por burnout, el 83,3% se da más en mujeres que en 

varones y en mayor grado se presenta estos indicadores en las personas 

casadas con el 66,7%. 

En este sentido, Bäher (2015) sostiene que el termino burnout fue empleado por 

Bradley en los años 60, donde refiere que es un acontecimiento que se desarrolla 

a nivel psicológico y era presentado por personas con privación de libertad 

condicionada o implicados en malhechores jóvenes. Por otra parte, Juarez 

(2015) lo define como un síndrome a nivel mental que se da en los 

acontecimientos relacionado a estresores, es decir, sienten cansancio y ello 

genera estrés, del mismo modo es una perturbación para el centro de trabajo y 

los colaboradores que no realizan adecuadamente sus funciones. 

Como inicio de la explicación teórica encontrada  de la variable de síndrome de 

burnout se encuentra la de Maslach y Jackson (citado por Olivares et al., 2014) 

desarrollaron un modelo explicativo tri factorial para explicar el síndrome de 

burnout; este modelo teórico parte de la consigna que el SB es una respuesta 

disfuncional estimulada por la constante exposición del colaborador a una 

situación estresante o estrés crítico, develándose sentimientos de inferioridad y 

estancamiento profesional, acompañado de un cansancio emocional.  
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Al mismo tiempo, Harrison  (citado por Rodríguez y Rivas, 2011) desarrolló un 

modelo centrado en las relaciones interpersonales, desde esa perspectiva el SB 

es entendido como la disonancia entre la actitud de servicio de los trabajadores 

y el contexto invalidante, generándose barreras entre el paciente y la persona 

imposibilitando que se cumplan los objetivos y con ello que se genere frustración 

en el colaborador, reinterpretando su valor en la empresa.  

De igual forma, Martínez (2010) desarrolló un modelo centrado en la 

comparación de los colaboradores, desde esta perspectiva el burnout es el 

resultado del choque de oportunidades/capacidades de los trabajadores al 

compararse con sus semejantes, fruto de esta desproporcionalidad se generan 

sentimientos de frustración, los cuales se acrecientan por la deficiencia del 

control, una percepción distorsionada de la equidad y la inseguridad propia del 

colaborador. 

Por último, Maslach (citado por Menghi et al., 2019) sostiene que el SB podría 

dividirse en tres factores; el primero es definido como cansancio emocional, este 

factor refiere la actitud de desgano fruto del cansancio percibido a nivel mental y 

físico, el segundo es definido como despersonalización, este factor refiere las 

actitudes indiferentes del colaborador para con sus semejantes, por ejemplo, 

irritabilidad, intolerancia. Por último, el tercer factor es denominado 

estancamiento profesional, este factor refiere un periodo de incertidumbre en el 

colaborador, donde se acentúan sentimientos negativos que desvalorizan su 

posición en la empresa, sesgando su visión del futuro o la creación de nuevas 

metas. 

En relación con el término de procrastinación laboral, antiguamente se 

denominaba como las conductas de postergación faenas, en esos tiempos era 

una acción aceptada por los demás. Sin embargo, actualmente se ha convertido 

en perjudicial ya que la productividad no es la misma y se está tomando acciones 

de investigación de forma analítica para su prevención (Steel, 2007). 

De esta manera, la Real Academia Española (2020) lo define como el dejar algo 

de manera temporal, pensando en realizarlo después, es decir, posterga 

actividades en la hora que debió tener el efecto. 
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Así mismo, como explicación teórica procrastinación laboral dada por 

McClelland, explica que el sujeto desarrolla una necesidad por conseguir 

objetivos constantemente y esta, a la vez, se convierte en un estímulo impulsor 

para la obtención de resultados frente a diferentes contextos. Sin embargo, 

durante el desarrollo de sus actividades se generan dos vertientes para la 

consecución de sus ideales; la primera vertiente es denominada actitud optimista 

o motivación intrínseca, según el autor, gracias a esta postura el sujeto se motiva 

para hacer frente a todos los obstáculos, puesto que mantiene la idea de que 

obtendrá los mejores resultados posibles. Por otra parte, la segunda vertiente es 

denominada miedo ante el fracaso, según McClelland, el sujeto que desarrolla 

esta postura optará por obtener resultados con el mínimo esfuerzo posible, si las 

circunstancias se vuelven más complejas y requieren mayor esfuerzo, el sujeto 

las aplazará dando origen a la procrastinación (Quant y Sánchez, 2012). 

Hsin y Nam (2005) centran su atención en las características globales de la 

procrastinación, evidenciando conductas funcionales que pueden ser útiles 

siempre y cuando el sujeto sepa manejarlas adecuadamente. Partiendo de ello, 

logran diferenciar dos tipos de procrastinadores como, los procrastinadores 

pasivos son definidos como aquellos sujetos que, debido a su escasa habilidad 

de organización, toma de decisión y jerarquización de tarea desarrollan una 

tendencia a procrastinar. Por otro lado, los procrastinadores activos son 

definidos como los sujetos que tienen bien desarrolladas las capacidades para 

la realización y organización de tareas, lo cual le permite modificar sus tareas y 

aplazar actividades dependiendo de la importancia o premura de estas. 

Además, desde la perspectiva del modelo psicodinámico de Baker (citado por 

Carranza y Ramírez, 2013), el miedo a fallar genera en los trabajadores 

sentimientos negativos de incompetencia, llevándolos a cuestionar sus 

habilidades y hasta devaluarse, desarrollándose una relación inversa entre el 

fracaso y las actitudes positivas de la persona. El punto crítico de esta situación 

se da cuando las actitudes laborales (devaluación personal, pesimismo, 

negatividad) se expanden a las otras esferas del trabajador, desarrollando una 

actitud pesimista frente a la vida, esta situación por lo general tiene su génesis 

en los círculos familiares y el estilo de crianza.  
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Del mismo modo, Metin, Peeters y Taris (2018) logran diferenciar dos factores 

fundamentales dentro de la procrastinación laboral, el primero de ellos lo 

denominaron actitud para el servicio, este factor representa la actitud 

ambivalente del colaborador para con su empresa; el colaborador alarga o evita 

actividades por un tiempo determinado, de esta forma se distrae lo necesario, 

pero no perjudica a la empresa ni sus demás compañeros. Por otro, el segundo 

factor lo denominaron ciber distracción por el uso constante de las redes sociales 

como ocio frente a las actividades laborales. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación, fue básica ya que para el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018) refiere que 

desarrollan teorías o leyes la cual a través de los resultados trascienden los 

límites con respecto a su aplicabilidad, además, permite la comprensión de un 

fenómeno por medio de la observación. 

Así también, el estudio estuvo conformado por un diseño no experimental, ya 

que no se manipularon las variables; el fenómeno se presentó de manera natural 

y es transversal puesto que se efectuó en un momento establecido (Campbell y 

Stanley, 1995).  

Fue de tipo descriptivo, ya que se basa en rasgos o características de un 

fenómeno objeto de investigación, además es el acto de describir situaciones, 

personas o cosas que hacen reconocible ante los ojos de los demás (Bernal. 

2010). 

Además, el estudio fue correlacional y para Bernal (2010) tiene como fin 

examinar la relación entre dos o más resultados de las variables estudiadas, 

además uno de los puntos básicos es examinar su relación mas no explica que 

es una causa de la otra, es decir, indaga asociaciones, pero no realiza una 

relación causal donde se busca un cambio. 

Asimismo, fue de corte transversal, puesto que se tiene información de los 

objetos de estudio y se da en un momento dado, estas investigaciones son tipo 

una especie de fotografía instantánea donde puede ser explicativa o descriptiva 

(Bernal, 2010). 

3.2 Variables y operacionalización 

V1: Síndrome de burnout 

Definición conceptual: Jackson y Maslach (1981) lo postulan como una 

respuesta que genera el sujeto frente a un acontecimiento constante, lo cual se 

traduje en un estrés crónico, generando en él una actitud indiferente frente a los 

demás (despersonalización), cansancio emocional y estancamiento de metas. 
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Definición operacional: Se hizo uso del instrumento Maslach Burnout Inventory 

para obtener las puntuaciones, luego se procedió a la interpretación. Además, 

Maslach y Jackson (1981) sostienen que el cuestionario presenta tres 

dimensiones, donde el agotamiento emocional es representado por los ítems 

1,2,3,6,8, 13,14,16 y 20, la dimensión despersonalización es conformado por los 

ítems 5,10,11, 15 y 22 y la dimensión realización personal por los ítems 4,7,9,12, 

17,18,19 y 21. 

Escala de medición: ordinal 

V2: procrastinación laboral 

Definición conceptual: Lay (1986) describe a la procrastinación como los 

comportamientos que se encuentran vistos de manera negativa dentro de una 

organización pues se posterga el cumplimiento de tareas, delimitando el tiempo 

que se tiene para alcanzar un objetivo en específico. 

Definición operacional: Las puntuaciones fueron obtenidas por los siguientes 

rangos de la escala de la procrastinación:  Del 9-15 expresan un nivel bajo, del 

16-30 equivale al nivel medio y del 31-50 simbolizan el nivel alto. A su vez, se 

presentó en sus dimensiones al sentido de servicio, quien hace referencia a las 

postergaciones de las actividades por más de una hora sin tener en cuenta que 

su accionar puede perjudicar a los demás, además es representado por los ítems 

1-7,9,11 y 13. También, se tuvo a la dimensión ciber pereza, la cual es explicada 

como el uso que da a las redes sociales como un medio de ocio y es conformado 

por los ítems, 14,12,10 y 8 (Metin, Peeters y Taris, 2018). 

Escala de medición: ordinal 

3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población: Con respecto a la población, para Jany (1994) manifiesta que la 

población es un total de elementos con peculiaridades comunes utilizadas para 

hacer inferencias de ellas. De esta manera, la investigación estuvo conformado 

por 109 trabajadores de la empresa Group Latin Perú S.A.C.  
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Tabla 1 

Población de los trabajadores de la empresa Group Latin Perú S.A.C. 

Empresa 
Group Latin 
Perú S.A.C. H M Total H% M% %Total 

Trabajadores 61 48 109 56.0%% 44.0%% 100% 

 61 48 109 56.0 44.0 100 
Fuente: datos obtenidos por el supervisor de la Empresa Group Latin Perú S.A.C. 

Muestra: para poder calcular la muestra de estudio, para Caballero (2014) 

sostiene que cuando la población no logra ser la adecuada y presenta pocas 

cantidades de sujetos, es necesario emplear un tamaño mínimo para que sea 

representativa en la confiabilidad de los resultados. De esta manera, se empleó 

un muestreo no probabilístico censal, ya que cuando una investigación tiene una 

población pequeña es importante recurrir a la totalidad de la población evaluada 

y tener todos los datos posibles de los dominios en sus variables de estudio 

(Caballero, 2014). Por ende, se empleó a los 109 trabajadores de la empresa 

Group Latin Perú S.A.C.  

Unidad de análisis: 1 persona trabajadora de la empresa Group Latin Perú 

S.A.C. de 25 a 60 años. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Por otro lado, se presenta la ficha técnica del Cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

 

Creadores:    Maslach y Jackson 

Año:    1981 

País:                              Estados Unidos 

Validación:            Muñoz     

Actualización:   2016 

Aplicación:    personal y grupal  
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Número de ítems:   22 ítems   

Tiempo:    alrededor de 20 minutos 

Descripción:    el Cuestionario del síndrome de burnout está 

conformado por 22 ítems, de la cual presenta 3 dimensiones donde, el cansancio 

emocional lo conforma nueve ítems, la despersonalización está compuesto por 

cinco ítems y la realización personal por ocho ítems. 

Además, se tuvo como respuestas cinco alternativas, la cual el 1 es representado 

por la respuesta nunca, el 2 por algunas veces al año, el 3 por algunas veces al 

mes, el 4 por algunas veces a la semana y el 5 diariamente. 

Propiedades Psicométricas Originales del instrumento  

Maslach y Jackson (1981) refieren que para la validez de la prueba original se 

realizó el análisis factorial exploratorio, donde se identificó que las tres 

dimensiones del burnout alcanzaron el 59,1% de la varianza, además, tuvieron 

una fiabilidad superior a 0,74 indicando que es aplicable para la población. 

Propiedades Psicométricas Peruana 

Muñoz (2016) presentó en la adaptación peruana una validez a través de la 

correlación ítem – test, lo cual se pudo presenciar que tuvieron valores mayores 

a 0,20, pero los ítems 5,15 y 16 fueron modificados para obtener luego una 

validez excelente para su aplicación. En cuanto a la fiabilidad del Alfa de 

Cronbach, se evidenció que el burnout a nivel general tuvo un valor de .79 la cual 

fue una fiabilidad aceptable. 

Propiedades Psicométricas Piloto 

En referencia a la muestra piloto del burnout, fue obtenida por una muestra piloto 

en 50 colaboradores de la empresa Group Latin Perú S.A.C, donde se tuvo una 

fiabilidad a través del alfa de Cronbach de 0,871 la cual indica que es bueno 

(Hernández y Mendoza, 2018). 
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Así mismo, se muestra la ficha técnica de la escala de procrastinación en el 

trabajo (PAWS). 

 

Creador             : Metin  

Año    : 2016 

Adaptación   : Guzmán y Rosales  

Año     : 2017 

Ámbito   : organizacional 

Descripción de la prueba : La escala de procrastinación laboral es 

representada por 14 ítems, la cual presenta dos dimensiones, la primera es 

mención al sentido de servicio, conformado por 10 ítems y el segundo, la ciber 

pereza y es conformado por 4 ítems. 

Asimismo, se tuvo seis alternativas de respuestas, donde el 0 es equivalente a 

nunca, el 1 es referente al casi nunca, el 2 a ocasionalmente, el 3 representa a 

algunas veces, el 4 pertenece a frecuentemente, el 5 a muy frecuentemente y el 

6 pertenece a siempre. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Metin, Peeters y Taris (2018) sostienen que la validez fue desarrollada por la 

prueba de KMO, la cual se evidenció de valor el 0,913 siendo aplicable para la 

muestra de estudio, de igual manera se encontró una fiabilidad de 0,75 la cual 

sostiene que es un instrumento confiable. 

Propiedades psicométricas peruanas 

Asimismo, Guzmán y Rosales (2017) indican en la adaptación peruana que la 

validez fue hallada mediante el índice de contenido la cual tuvo un valor de 0,85 

encontrándose aplicable para la población de estudio, del mismo modo se 

evidenció una fiabilidad de 0,70 en la ciber pereza y el 0,87 en el sentido de 

servicio la cual determina que es un instrumento confiable para su aplicación. 

Propiedades psicométricas del piloto 

En referencia de los resultados encontrados de la muestra piloto sobre la 

procrastinación laboral en 50 colaboradores de la empresa Group Latin Perú 

encontrándose una fiabilidad a través del alfa de Cronbach de 0,913 la cual 

indica que es excelente (Hernández y Mendoza, 2018). 
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3.5 Procedimientos 

Dado el contexto en el cual se desarrolló esta investigación, se procedió con el 

permiso de las pruebas a los autores principales del inventario del síndrome de 

burnout elaborado por Maslach y la escala de procrastinación laboral realizado 

por Metin. Además, se realizó el permiso para derivar al gerente general de la 

empresa Group Latin Perú, S.A.C., de la cual accedió con la evaluación de la 

muestra piloto y final de sus trabajadores. Por consiguiente, se optó por utilizar 

los servicios web y diferentes plataformas para la recolección de datos debido a 

la coyuntura y forma de prevención de la COVID-19, la cual se hizo uso del 

formulario de Google, donde se presentaron los instrumentos adaptados de 

forma virtual, haciendo llegar a cada uno de los participantes por medio de un 

enlace o un correo electrónico. Luego se procedió a guardar la información en 

una base de datos online, la cual se actualizaba constantemente de acuerdo al 

aumento de los participantes en esta investigación. Por último, los datos fueron 

exportados para su análisis respectivo en el programa Spss versión 25.0 y 

finalmente difundir en internet. 

3.6 Método de análisis de datos 

En primera instancia, se realizaron análisis de distribución de datos por medio 

del estadístico Shapiro Wilk, ya que para Pedrosa et al. (2014) sostienen que es 

una de las verificaciones más fijas y con superior potencia la cual permite hallar 

si la muestra evaluada incumbe o no a los estadísticos paramétricos. Asimismo, 

se hizo un análisis de inferencia por medio del coeficiente de correlación de 

Spearman y el programa estadístico G*Power, donde determinó el volumen del 

efecto de los objetivos correlaciones y pudo aclarar si pertenece a un tamaño 

grande, pequeño o mediano. Por otra parte, en las frecuencias de edades se 

empleó los rangos de edades de Mansilla (2000) quien sostiene que las edades 

de los adultos van desde los 25-64 años, donde los adultos jóvenes corresponde 

entre las edades de 25-39 años, los adultos entre 40-49 años y los adultos 

mayores entre 50-64 años. 

3.7 Aspectos éticos 

Dado el manejo de información privada, Pedrazas (2016) considera como pieza 

importante la confidencialidad y el resguardo de la información proveniente de 

los encuestados, manteniendo siempre el anonimato de los participantes.  
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Por otro lado, El Colegio de Psicólogos del Perú (2017) resalta la importancia de 

mantener informado sobre el desarrollo de la investigación a los participantes a 

través de un consentimiento y asentimiento informado, a fin de evitar vulnerarlos. 

Por último, se asegura la independencia del encuestado, su participación 

voluntaria y su seguridad al ser parte de esta investigación por medio de los 

principios bioéticos (Gómez, 2015). 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivos 

Tabla 2 

Niveles del síndrome de burnout, según sexo y edad 

Sexo Edad Categoría f % 

Femenino Adultos jóvenes Bajo 8 28.6% 
Medio 6 21.4% 
Alto 14 50.0% 

Adultos Bajo 5 26.3% 
Medio 7 36.8% 
Alto 7 36.8% 

Adultos 
mayores 

Bajo 1 33.3% 

Masculino Adultos jóvenes bajo 14 33.3% 
Medio 10 23.8% 
Alto 18 42.9% 

Adultos Bajo 8 50.0% 
Medio 5 31.3% 
Alto 3 18.8% 

Adultos 
mayores 

Bajo 1 33.3% 
Medio 1 33.3% 
Alto 1 33.3% 

Total 109 100.0% 
Nota. f: frecuencia; %: porcentaje 

En la tabla 2, se pudo apreciar que el sexo femenino tuvo el 50% en el nivel alto 

en burnout y fueron las adultas jóvenes, seguido de las adultas con el 36.8% en 

el nivel medio y alto y el 33.3% de adultas mayores en el nivel bajo. Por otra 

parte, los hombres alcanzaron el 42.9% en el nivel alto y fueron los adultos 

jóvenes, seguido del 50% de adultos en el nivel bajo y el 33.3% de adultos 

mayores en los tres niveles. 

  



18 
 

 Tabla 3 

Niveles de la procrastinación laboral, según sexo y edad 

Sexo Edad Categoría f % 

Femenino Adultos 
jóvenes 

Bajo 11 39.3% 
Medio 6 21.4% 
Alto 11 39.3% 

Adultos Bajo 4 21.1% 
Medio 8 42.1% 

Alto 7 36.8% 

Adultos 
mayores 

Alto 1 33.3% 

Masculino Adultos 
jóvenes 

Bajo 13 31.0% 
Medio 15 35.7% 

Alto 14 33.3% 

Adultos Bajo 3 18.8% 
Medio 7 43.8% 

Alto 6 37.5% 

Adultos 
mayores 

Bajo 2 66.7% 
Alto 1 33.3% 

Total 109 100.0% 
Nota. f: frecuencia; %: porcentaje 

En la tabla 3, se pudo encontrar que el sexo femenino tuvo el 39.3% en el nivel 

bajo y alto de procrastinación laboral y fueron las adultas jóvenes, seguido del 

42.1% en las adultas y el 33.3% en el nivel alto en las adultas mayores. Por otro 

lado, el sexo masculino obtuvo el 35,7% y fueron los adultos jóvenes, seguido 

del 43.8% en el nivel medio en los adultos y el 66,7% en el nivel bajo en los 

adultos mayores. 
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Análisis inferencial 

Tabla 4 

Prueba de normalidad Shapiro Wilk  

  p 

Síndrome de burnout 0,001  

Procrastinación laboral 0,000  

Nota. SW: shapiro wilk // p: Significancia 

En relación a la tabla 4, se pudo apreciar a través de la prueba de normalidad de 

Skapiro Wilk, que ambas variables presentan un valor inferior a 0,05 (p=0,000), 

ello indica que no se ajustan a una distribución normal y por ende se empleó en 

las correlaciones la Rho de Spearman (Mohd y Bee, 2011).  

Análisis correlacional 

Tabla 5 

Correlación entre el síndrome de burnout y la procrastinación laboral 

n=109   Procrastinación laboral  

Síndrome de burnout  

rs  0,340** 

p 0,000 

r² 0,58 

Nota. rs: Rho de Spearman // r²: tamaño del efecto // p: significancia estadística // n: muestra  

En la tabla 5, se pudo notar en la correlación de la Rho de Spearman que existe 

una correlación positiva media y significativa entre las variables de estudio 

(Rho=0,340) lo cual indica que es una correlación considerable (Mondragón, 

2014). Asimismo, Ellis (2010) sostiene que alcanzó un efecto grande ya que su 

valor fue mayor a 0,5. 
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Tabla 6 

Correlación entre el síndrome de burnout y las dimensiones de la procrastinación 

laboral 

n=109  Síndrome de burnout 

Sentido de servicio 
rs 0,320** 
P 0,001 

 r² 0,56 

Ciber pereza 
rs 0,274** 
P 0,004 

 r² 0,52 
Nota. rs: Rho de Spearman // r²: tamaño del efecto // p: significancia estadística // n: muestra  

En la tabla 6, se aprecia la existencia de una correlación positiva media y 

significativa entre el burnout y la dimensión sentido de servicio (Rho=0,320) y 

una correlación positiva media y significativa con la ciber pereza (Rho=0,274) la 

cual indican que es una correlación considerable (Mondragón, 2014). A su vez, 

tuvo un tamaño del efecto grande en ambas dimensiones (Ellis, 2010). 

 

Tabla 7 

Correlación entre la procrastinación laboral y las dimensiones de síndrome de 

burnout 

n=109  Procrastinación laboral 

Agotamiento emocional 
rs 0,478** 
P 0,000 

 r² 0,69 

 
Despersonalización  

rs 0,508** 

P 0,000 

 r² 0,71 
Realización personal  rs -0,277** 
 P 0,009 
 r² 0,53 

Nota. rs: Rho de Spearman // r²: tamaño del efecto // p: significancia estadística // n: muestra  

En la tabla 7, se pudo identificar que existe una correlación positiva media y 

significativa entre la procrastinación y la dimensión agotamiento emocional 

(Rho=0,478), así también una relación con la despersonalización (Rho=0,508) y 

una correlación negativa media con la dimensión realización personal (Rho= -

0,277). Por otro lado, se tuvo un tamaño del efecto grande en las tres 

dimensiones del burnout con la procrastinación laboral (Ellis, 2010). 
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V. DISCUSIÓN 

Como objetivo general se buscó determinar la relación entre el síndrome de 

burnout y la procrastinación laboral, notándose en la correlación de Rho de 

Spearman que existe una correlación positiva media y significativa entre las 

variables de estudio (Rho=0,340), estos resultados coinciden con Flores y 

Ramírez (2020) quienes pudieron encontrar que existe una relación directa y 

significativa entre ambas variables (Rho=0,372) y con el estudio de Baldonedo 

et al. (2019) quienes evidenciaron una relación directa y significativa entre ambas 

variables (Rho=0,029). De esta manera, se puede indicar que a mayor burnout 

en los trabajadores, hay mayor procrastinación en el trabajo, por ello Maslach y 

Jackson (citado por Olivares et al., 2014) a través de su modelo tri factorial 

explican que el burnout es una respuesta disfuncional estimulada por la 

constante exposición del colaborador a una situación estresante o estrés crítico, 

develándose sentimientos de inferioridad y estancamiento profesional, 

acompañado de un cansancio emocional, por ende, tienden a dejar sus 

actividades para después. Además, desde el punto de vista de McClelland, en el 

sujeto se desarrolla una necesidad por conseguir objetivos constantemente y 

esta, a la vez, se convierte en un estímulo impulsor para la obtención de 

resultados frente a diferentes contextos. Sin embargo, al presentarse un 

cansancio excesivo en el trabajador se generan dos vertientes para la 

consecución de sus ideales; la primera vertiente es denominada actitud optimista 

o motivación intrínseca, según el autor, gracias a esta postura el sujeto se motiva 

para hacer frente a todos los obstáculos, puesto que mantiene la idea de que 

obtendrá los mejores resultados posibles, al no tener equilibrio emocional no 

puede realizar su productividad de manera adecuada. Por otra parte, la segunda 

vertiente es denominada miedo ante el fracaso y es donde el sujeto desarrolla 

esta postura por obtener resultados con el mínimo esfuerzo posible, si las 

circunstancias se vuelven más complejas y requieren mayor esfuerzo, el sujeto 

las aplazará dando origen a la procrastinación (Quant y Sánchez, 2012). 

Por consiguiente, se tuvo como primer objetivo específico describir los niveles 

del burnout, según sexo y edad, donde se pudo resaltar que las mujeres adultas 

tuvieron un nivel alto de burnout con el 50% y los hombres adultos un nivel bajo 

con el 50%, estos resultados se asemejan con Gavidia (2018) quien pudo 
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encontrar que el 69,4% de los trabajadores presentan tendencia al síndrome de 

burnout y coincide con Muñoz y Montaño (2019) quienes hallaron un nivel 

moderado de burnout con el 62,12%. En este sentido, se puede apreciar que 

existe niveles altos de burnout en los trabajadores, por ende, para Juárez (2015) 

explica que estos indicadores se presentan como un síndrome a nivel mental 

que se da en los acontecimientos relacionado a estresores, es decir, sienten 

cansancio y ello genera estrés, del mismo modo es una perturbación para el 

centro de trabajo y los colaboradores que no realizan adecuadamente sus 

funciones. Así también, el burnout es el resultado del choque de 

oportunidades/capacidades de los trabajadores al compararse con sus 

semejantes, fruto de esta desproporcionalidad se generan sentimientos de 

frustración, los cuales se acrecientan por la deficiencia del control, una 

percepción distorsionada de la equidad y la inseguridad propia del colaborador. 

Como segundo objetivo específico fue describir los niveles de procrastinación, 

según sexo y edad, donde se pudo encontrar que predominó las mujeres adultas 

con el 42.1% en el nivel medio de procrastinación laboral y del mismo modo el 

43.8% de hombres adultos tuvieron un nivel medio, estos resultados no 

concuerdan con Ferrer (2019) quien encontró que el 82,7% tuvo un nivel alto en 

procrastinación laboral. Por lo tanto, se puede indicar que hay presencia de 

procrastinación en los colaboradores, lo cual desde la perspectiva del modelo 

psicodinámico de Baker (citado por Carranza y Ramírez, 2013) el miedo a fallar 

genera en los trabajadores sentimientos negativos de incompetencia, 

llevándolos a cuestionar sus habilidades y hasta devaluarse, desarrollándose 

una relación inversa entre el fracaso y las actitudes positivas de la persona. El 

punto crítico de esta situación se da cuando las actitudes laborales (devaluación 

personal, pesimismo, negatividad) se expanden a las otras esferas del 

trabajador, desarrollando una actitud pesimista frente a la vida, esta situación por 

lo general tiene su génesis en los círculos familiares y el estilo de crianza. Hsin 

y Nam (2005) centran su atención en las características globales de la 

procrastinación, evidenciando conductas funcionales que pueden ser útiles 

siempre y cuando el sujeto sepa manejarlas adecuadamente. Partiendo de ello, 

se logra identificar en los trabajadores dos tipos de procrastinación y la primera 

es aquellos sujetos que, debido a su escasa habilidad de organización, toma de 
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decisión y jerarquización de tarea desarrollan una tendencia a procrastinar y los 

activos que son los sujetos que tienen bien desarrolladas las capacidades para 

la realización y organización de tareas, lo cual le permite modificar sus tareas y 

aplazar actividades dependiendo de la importancia o premura de estas. 

Como tercer objetivo específico fue determinar la relación entre el burnout y las 

dimensiones de procrastinación laboral, donde se pudo apreciar que existe una 

correlación positiva media y significativa entre el burnout y la dimensión sentido 

de servicio (Rho=0,320) y una correlación positiva media y significativa con la 

ciber pereza (Rho=0,274), estos resultados coinciden con Flores y Ramírez 

(2020) quienes encontraron una relación directa con las dimensiones de la 

procrastinación, donde en el sentido de servicio tuvo un valor de (Rho=0,728) y 

ciber pereza (Rho=0,365) y con el estudio de Rodríguez y Reategui (2020) 

quienes encontraron relación directa entre la dimensión sentido de servicio 

(Rho=0,080) y con ciber pereza una relación directa y significativa (Rho=0,160). 

Se sostiene que a mayor sentido de servicio y ciber pereza, es porque hay 

presencia de burnout, para ello, representa la actitud ambivalente del 

colaborador para con su empresa; el colaborador alarga o evita actividades por 

un tiempo determinado, de esta forma se distrae lo necesario, pero no perjudica 

a la empresa ni sus demás compañeros y uso de distractores por el uso 

constante de las redes sociales como ocio frente a las actividades laborales 

(Metin et al., 2018). Además, las relaciones interpersonales, desde esa 

perspectiva el burnout influye en la procrastinación del trabajador como la 

disonancia entre la actitud de servicio de los trabajadores y el contexto 

invalidante, generándose barreras entre el sujeto imposibilitando que se cumplan 

los objetivos y con ello que se genere frustración en el colaborador, 

reinterpretando su valor en la empresa.  

Como cuarto objetivo específico fue determinar la relación entre las dimensiones 

de burnout y procrastinación laboral, donde se pudo identificar que existe una 

correlación positiva media y significativa entre la procrastinación y la dimensión 

agotamiento emocional (Rho=0,478), así también una relación con la 

despersonalización (Rho=0,508) y una correlación negativa media con la 

dimensión realización personal (Rho= -0,277), estos resultados se asemejan con 

Flores y Ramírez (2020) quienes evidenciaron una relación directa con el 
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agotamiento emocional (Rho=0,404) y despersonalización (Rho=0,378) y con el 

estudio de Baldonedo et al. (2019) donde se evidenció que existe una relación 

directa y significativa con la despersonalización (Rho=0,004), en el logro 

profesional (Rho=0,031) y no se encontró una relación con el agotamiento 

emocional, ya que tuvo un valor mayor a 0,05. De esta manera, se puede indicar 

que a mayor agotamiento, despersonalización, hay mayor burnout, y a mayor 

realización personal hay mayor burnout, por ende, quiere indicar que los 

trabajadores tienen la actitud de desgano fruto del cansancio percibido a nivel 

mental y físico, actitudes indiferentes del colaborador para con sus semejantes, 

por ejemplo, irritabilidad, intolerancia, pero a su vez tienen un periodo de 

incertidumbre en el colaborador, donde se acentúan sentimientos negativos que 

desvalorizan su posición en la empresa, sesgando su visión del futuro o la 

creación de nuevas metas (Maslach, 2001).  
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERO: Existe relación positiva entre el síndrome de burnout y 

procrastinación laboral en colaboradores de la Empresa Group Latin Perú S.A.C, 

Lima, 2021. Evidenciando la influencia que tiene el síndrome del burnout y el 

desarrollo de la procrastinación en el trabajo, impactando de este modo tanto en 

lo resultados organizacionales, así como, impacto sobre los propios 

trabajadores.  

SEGUNDO: Los trabajadores del sexo femenino adultas jóvenes presentan un 

nivel alto de burnout y los hombres adultos un nivel bajo. Ello podría ser 

generado por factores que repercuten en el desenvolvimiento laboral, la 

percepción que tiene en referencia al rol que cumple en la empresa, las 

desigualdades relacionadas al sexo y hasta otros factores que van más 

enfocados a su propia realidad fuera de la organización.  

TERCERO: Las trabajadoras en ambos sexos presentan un nivel medio de 

procrastinación laboral, específicamente aquellos que se encuentran en una 

edad ya adulta, relacionándose esto a periodos que el ser humano suele 

cuestionar su avance, crecimiento y la autocrítica, así mismo, en el ámbito laboral 

se puede dar la comparación con trabadores jóvenes en referencia a la 

productividad, generando muchas veces miedo, inestabilidad, devaluación de su 

trabajo, entre otros.   

CUARTO: Existe relación positiva entre el burnout y las dimensiones de 

procrastinación laboral evidenciándose la influencia que hay entre la actitud de 

servicio de los trabajadores y el contexto invalidante, ocasionando barreras para 

el cumpliendo de objetivos generando así frustración en el colaborador la cual 

reinterpreta su propio valor en la empresa.  

QUINTO: Existe relación positiva entre las dimensiones agotamiento y 

despersonalización con la procrastinación laboral y una relación negativa entre 

realización personal y burnout, indicando así, que los trabajadores presentan 

actitudes de desgano, fácilmente generado al cansancio percibido a nivel mental 

y físico, mostrando diferentes actitudes negativas en sus relaciones 

interpersonales laborales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El área gerencial y sub áreas encargadas, con el fin de disminuir y 

prevenir el síndrome de Burnout, requieren de efectuar la revisión de los 

documentos de gestión y resaltar el análisis sobre las funciones que cumple cada 

trabajador, considerando el rediseño o redefinición de cada puesto laboral. 

SEGUNDA: El área de recursos humanos, así como áreas involucradas en la 

supervisión de productividad, mediante la promoción de información y educación 

sobre procrastinación puedan brindar un mayor conocimiento del tema, con el fin 

de concientizar a los trabajadores sobre el impacto que puede generar la variable 

y las repercusiones que ocasiona a sí mismos.  

TERCERA: Supervisar el uso de distractores en el ambiente laboral para reducir 

los niveles alto de procrastinación en el trabajo. 

CUARTA: el área de recursos humanos debe implementar estrategias que 

ayuden en el desarrollo de habilidades laborales como lo son: la motivación, 

comunicación efectiva, técnicas de autocontrol, entre otras que faciliten mejorar 

la productividad del trabajador. 

QUINTA: se recomienda realizar un estudio de tipo longitudinal donde se permita 

identificar los resultados de ambas variables, antes y después de la pandemia, 

para poder diferenciar los cambios originados en el trabajador. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA / DISEÑO 

Problema 
general 

¿Cuál es la 
relación 
entre 
síndrome de 
burnout y 
procrastinaci
ón laboral en 
colaboradore
s de la 
Empresa 
Group Latin 
Perú S. A.C, 
Lima, 2021? 

Objetivo general: 

Determinar la relación 
entre síndrome de 
burnout y 
procrastinación laboral 
en colaboradores de la 
Empresa Group Latin 
Perú S.A.C, Lima, 2021. 

Objetivos específicos  

a) describir los niveles 
del síndrome de 
burnout, según sexo y 
edad. 

b) describir los niveles 
de procrastinación 
laboral, según sexo y 
edad. 

c) determinar la relación 
entre el síndrome de 
burnout y las 
dimensiones de la 
procrastinación laboral. 

d) determinar la relación 
entre la procrastinación 
laboral y las 
dimensiones del 
síndrome de burnout. 

Hipótesis general: 

Existe correlación 
directa y significativa 
entre síndrome de 
burnout y 
procrastinación 
laboral en 
colaboradores de la 
Empresa Group Latin 
Perú S.A.C, Lima, 
2021. 

V1: síndrome de burnout 

Definición conceptual: Jackson y 
Maslach (1981) lo postulan como una 
respuesta que genera el sujeto frente a un 
acontecimiento constante, lo cual se 
traduje en un estrés crónico, generando 
en él una actitud indiferente frente a los 
demás (despersonalización), cansancio 
emocional y estancamiento de metas. 

Definición operacional: Se hizo uso del 
instrumento Maslach Burnout Inventory 
para obtener las puntuaciones, luego se 
procedió a la interpretación. 

V2: Procrastinación laboral 

Definición conceptual: Lay (1986) 
describe a la procrastinación como los 
comportamientos que se encuentran 
vistos de manera negativa dentro de una 
organización pues se posterga el 
cumplimiento de tareas, delimitando el 
tiempo que se tiene para alcanzar un 
objetivo en específico. 

Definición operacional: con respecto a 
los puntajes de la escala de la 
procrastinación serán obtenidos por 
medio de los siguientes puntajes, donde 
del 9-15 representa el nivel bajo, del 16-
30 corresponde al nivel medio y del 31-50 
lo conforma el nivel alto. 

Tipo de investigación.  

Para Dávila (2015) refiere que el estudio fue básico ya que se basa en investigaciones 
previas, es decir, buscan ampliar los conocimientos en base a los resultados que 
puedan obtenerse y dar soluciones a problemas específicos. 

Diseño de investigación. Hernández y Mendoza (2018) definen al diseño no 
experimental como aquella investigación que hace uso de la observación objetiva 
para evidenciar las características de la población en su estado natural; además, 
dada su temporalidad se denotaría como transversal, puesto que la observación se 
dio en un solo momento.  

POBLACION Y MUESTRA 

la investigación estuvo conformada por 109 trabajadores de la empresa Group Latin 
Perú S.A.C.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

▪ Instrumentos: 
Inventario y Escala. 

Métodos de análisis de datos:  

Tablas de frecuencias y porcentajes  

Prueba de normalidad Shapiro Wilk y Contraste de hipótesis con la técnica estadística 
Rho de Spearman 

 

  



 
 

Anexo 02. Operacionalización de las variables. 

Variable de 

estudio 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala 

de 

Medición 

Síndrome de 
Burnout 

Jackson y Maslach 
(1981) lo postulan 
como una respuesta 
que genera el sujeto 
frente a un 
acontecimiento 
constante, lo cual se 
traduje en un estrés 
crónico, generando 
en él una actitud 
indiferente frente a 
los demás 
(despersonalización), 
cansancio emocional 
y estancamiento de 
metas. 
 

Las 
puntuaciones 
se dieron por el 
cuestionario de 
Síndrome de 
Burnout 
elaborado por 
Jackson y 
Maslach 
(1981) 

Cansancio 
emocional 

 1,2,3,6,8, 
13,14,16 
y 20 

Ordinal 

Despersonalización 

 

5,10,11, 
15 y 22 

Realización 
personal 

4,7,9,12, 
17,18,19 
y 21 

Procrastinación 
laboral 

Lay (1986) describe a 
la procrastinación 
como los 
comportamientos que 
se encuentran vistos de 
manera negativa 
dentro de una 
organización pues se 
posterga el 
cumplimiento de 
tareas, delimitando el 
tiempo que se tiene 
para alcanzar un 
objetivo en específico. 
 

Las 
puntuaciones se 
dieron por el 
cuestionario de 
Procrastinación 
Laboral   
(PAW)elaborado 
por Metin(2016). 

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

Ordinal 

Sentido de servicio 
8, 10, 12 

y 14. 

 

  



 
 

Anexo 03: instrumentos 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH)  

Autor: Maslach y Leiter 1996 

Validado por: Muñoz 2016. 

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. 

No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa 

verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objetivo 

es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de 

satisfacción. A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con 

que tiene ese sentimiento de la siguiente forma:  

Nunca: ....................................... 1  Algunas veces al año: ........................ 2  

Algunas veces al mes: .............. 3  Algunas veces a la semana: .............. 4  

Diariamente: .............................. 5     

Por favor, señale el número que considere más adecuado:  

1. Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo.  

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado.  

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado.  

4. Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender.  

5. Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si fuesen objetos 

impersonales.  

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.  

7. Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo 

que atender.  

8. Siento que mi trabajo me está desgastando.  

9. Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de 

mi trabajo.  

10. Siento que me he hecho más duro con la gente.  

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.  

12. Me siento muy enérgico en mi trabajo.  

13. Me siento frustrado por el trabajo.  

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que tengo 

que atender profesionalmente.  

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.  

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo.  

18. Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que 

atender.  

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.  

21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada.  

22. Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus 

problemas.  

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización Personal.  



 
 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN LABORAL 

FORMATO DE LA ESCALA PROCRASTINACIÓN LABORAL (PAWS) 

La escala aplicada en esta investigación fue tomada de la adaptación peruana realizada 

por Guzmán y Rosales (2017) este elemento fue modificado para la muestra de 

colaboradores de multiocupacionales, esta adaptación fue sustraída de la escala original 

“Procrastination at work scale (PAWS), creado por Baran Metin en el año 2016. 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN EN EL TRABAJO (PAWS) 

 

 

 

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 tares y términos haciendo algo irrelevante. 

        

7 En horas de trabajo tomo largos periodos de descanso.         

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

        

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

        

 

 

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. 



 
 

https://forms.gle/UAXRwtNAAFSKqKsRA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://forms.gle/UAXRwtNAAFSKqKsRA


 
 

Anexo 04: Carta de presentación para muestra final 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 05. Consentimiento informado 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 06. Constancia de la empresa autorizada  

  

  



 
 

Anexo 07: Autorización del uso de instrumentos 

V1: síndrome de burnout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V2: Procrastinación laboral 

 

 

  



 
 

Anexo 08: Resultados piloto 

Tabla 8 

Validez de índice de homogeneidad del Inventario del Síndrome de Burnout 

 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

p1 ,341 ,869 

p2 ,495 ,865 

p3 ,506 ,864 

p4 ,558 ,862 

p5 ,327 ,870 

p6 ,563 ,862 

p7 ,530 ,863 

p8 ,625 ,860 

p9 ,265 ,872 

p10 ,431 ,867 

p11 ,490 ,865 

p12 ,290 ,872 

p13 ,470 ,865 

p14 ,565 ,862 

p15 ,518 ,864 

p16 ,277 ,872 

p17 ,481 ,865 

p18 ,528 ,863 

p19 ,348 ,870 

p20 ,504 ,864 

p21 ,474 ,865 

p22 ,355 ,869 

 

 

Tabla 9 

Confiabilidad del Alfa de Cronbach del Inventario del Síndrome de Burnout 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,871 22 

 

 



 
 

Tabla 10 

Validez de índice de homogeneidad de la Escala de Procrastinación Laboral 

 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

v2p1 ,373 ,915 

v2p2 ,765 ,901 

v2p3 ,568 ,909 

v2p4 ,677 ,904 

v2p5 ,696 ,904 

v2p6 ,657 ,905 

v2p7 ,586 ,908 

v2p8 ,668 ,905 

v2p9 ,626 ,907 

v2p10 ,606 ,907 

v2p11 ,716 ,904 

v2p12 ,567 ,909 

v2p13 ,603 ,907 

v2p14 ,677 ,905 

 

Tabla 11 

Confiabilidad del Alfa de Cronbach de la Escala de Procrastinación Laboral 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,913 14 

 

 

 

 

 

 

 


