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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se hizo con el objetivo de determinar la relación 

entre funcionalidad familiar y procrastinación laboral en trabajadores de un hospital 

público de Lima sur, 2021. El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo, posee 

un diseño no experimental de corte transversal descriptivo, con la finalidad de 

conocer el nivel de correlación entre las variables pertinentes al estudio y sus 

dimensiones. Para lo cual se utilizó una muestra censal, constituida por 147 

trabajadores con edades de 19 años a más, mediante el análisis estadístico de la 

muestra se estimó que el 76.9% fueron de sexo femenino y el 23.1% fueron de sexo 

masculino. Por otro lado, los instrumentos utilizados fueron el test de Funcionalidad 

Familiar – APGAR diseñado por Smilkstein en el año 1978 y la Escala de 

Procrastinación en el trabajo (PAWS) creado por Metin en el año 2016. 

 

Según los resultados obtenidos concluyeron que hay correlación de tipo inversa y 

de grado no significativo entre Funcionalidad familiar y Procrastinación laboral (p = 

.123; r = -.128), Es decir que, a mayor percepción de funcionalidad familiar por parte 

de los participantes se obtiene una menor tendencia a cometer conductas de 

postergación o procrastinación laboral. 

 

 

 

Palabras clave: Funcionalidad familiar y Procrastinación laboral. 
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Abstract 

 

The present research work was carried out with the objective of determining the 

relationship between family functionality and labor procrastination in workers of a 

public hospital in southern Lima, 2021. The type of research is quantitative 

approach, has a descriptive cross-sectional non-experimental design, in order to 

know the level of correlation between the variables pertinent to the study and their 

dimensions. For which a census sample was used, consisting of 147 workers aged 

19 years and over, through the statistical analysis of the sample it was estimated 

that 76.9% were female and 23.1% were male. On the other hand, the instruments 

used were the Family Functionality test - APGAR designed by Smilkstein in 1978 

and the Procrastination at Work Scale (PAWS) created by Metin in 2016. 

 

According to the results obtained, they concluded that there is an inverse correlation 

and of a non-significant degree between Family functionality and Labor 

procrastination (p = .123; r = -.128), that is, the greater the perception of family 

functionality by the participants there is a lower tendency to commit postponement 

or procrastination behaviors. 

 

 

 

Keywords: Family functionality and work procrastination. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente dada la coyuntura a raíz de la enfermedad del coronavirus (COVID-

19), en el ámbito de la psicología organizacional denota la preocupación en indagar 

las variables que afectan el desempeño laboral de los trabajadores dentro del 

sistema de una organización. Los elementos dentro de ese sistema mantienen 

interacción y se influencian mutuamente, de tal manera que cuando una parte se 

ve afectada produce un cambio en las demás. Para comprender esta dinámica tan 

compleja, se requiere de la revisión de los factores que intervienen en estos 

elementos (Melgarejo, 2018).  

 

En el Perú a raíz de la emergencia sanitaria el personal de salud ha sido uno de los 

grupos ocupacionales con mayor demanda de personal y mayor riesgo al estar en 

primera línea contra el virus a partir de marzo del 2020. En la presente investigación 

se distingue la importancia del estudio de dos variables en específico y sus 

dimensiones respecto a los trabajadores de un hospital público en la zona sur de la 

ciudad de Lima. Cabe mencionar que de acuerdo a datos del Ministerio de Salud 

(MINSA 2021) la dirección regional de salud Lima sur, a fines del año 2019 contó 

con la suma de 9629 trabajadores, cifra menor a los 12626 trabajadores hasta 

marzo del año 2021, de los cuales el 1.87% (180 personas) y el 2.31% (292 

personas) ocupo el cargo de Psicólogo/a, el 28.55% (2749 personas) y 27.87% 

(3519 personas) ocupo cargos administrativo, legal o contable; y el 69.58% (6700 

personas) y 69.82% (8815 personas) cargos asistenciales y/o de apoyo médico, 

todo esto en los años 2019 y 2021 respectivamente. 

 

El trabajo tal como lo indica Álvarez (2015) es imprescindible para la subsistencia, 

tanto de la propia organización, como para las personas que allí laboran. De 

acuerdo a Acebedo y Samada (2019) una de las principales razones que interviene 

en el desempeño laboral del trabajador está ligado a la funcionalidad familiar. De 

igual forma Jiménez y Bravo (2020) agregan que el adecuado manejo de las 

expectativas y temas familiares contribuyen positiva o negativamente en las 

relaciones que el trabajador establece en el medio laboral creando fortalezas o 
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debilidades a nivel organizacional. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF 2021) respecto a la gravedad de la situación por COVID-

19 advirtió que “las repercusiones de la pandemia […] y deterioro de la salud mental 

afectara a las familias durante años”. de allí la importancia de conocer la 

funcionalidad familiar y su repercusión al ámbito laboral en trabajadores vinculados 

al sector salud. 

 

Así mismo, Metin et al. (2016) señalan que uno de los inconvenientes más 

frecuentes en el ámbito laboral que afecta en gran medida al rendimiento es la 

procrastinación, comprendido como el aplazamiento de actividades primordiales 

por otras de menor relevancia o no vinculadas al trabajo. Partiendo de lo anterior, 

Pychyl (2017) explica que el posponer actividades o procrastinar afecta tanto en la 

salud psicológica como en la física, a su vez repercute en el bienestar y desempeño 

del trabajador, influyendo en el clima laboral y en la productividad, haciéndose 

evidente en cuanto a tiempo y dinero. Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT 2020) en Sudamérica las organizaciones que ocuparon un sistema de 

acciones para reducir la procrastinación en sus trabajadores y tornar más 

homogénea la eficiencia laboral, mostraron un incremento en la productividad de 

hasta el 18%, disminuyendo trabajadores improductivos y logrando aumentar su 

desempeño de un 20% a un 50%.  

 

La adquisición del hábito de procrastinación hace referencia a la continuidad de 

dicha acción por un lapso de tiempo. Stephen (2020) reitera que la interacción en 

la dinámica familiar ejerce un rol primordial en la adquisición de hábitos como 

resultado de conductas repetitivas. Y que la procrastinación aumenta en relación a 

mayor número de miembros en la familia. De acuerdo a datos del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI 2017) respecto a la población en Perú, el 60% de 

hogares son familias nucleares, 21% pertenecen a familias extendidas, 17% a 

familias unipersonales, 6% a familias conformadas por personas sin relación directa 

y por último 3% pertenecen a familias compuestas. Klingsieck (2014) la 

procrastinación se produce con mayor frecuencia en ámbitos como la salud, los 

estudios y el trabajo, y en menor medida en lo relacionado al contacto social. Este 
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fenómeno se repite en menor o mayor proporción en todas las áreas de acción de 

la persona.  

 

Por otro lado, la procrastinación disminuye: Con el incremento de edad, a mayor 

nivel educativo y en personas con familiares en puestos profesionales de alto nivel 

(Solano y Valle, 2009, citado por Atalaya y García, 2019, p. 365). En Perú el INEI 

(2020) informó los siguientes datos: Los habitantes con edades entre 0 a 19 años 

conforman el 32% de la población, entre 20 a 49 años el 45% y con edades de 50 

años a más la cifra es de 23%. En cuanto al nivel educativo respecto a mayores de 

25 años se observó que el 5% están sin nivel o en nivel inicial, 25% logra nivel 

primario, 38% el nivel de secundaria, 15% se ubica en nivel superior no universitario 

y por último el 17% alcanza un nivel superior universitario o más.  

 

Así mismo, Jiménez y Bravo (2020) consideran importante la conciliación entre 

aspectos Familia - Trabajo con el propósito de incrementar el bienestar del 

trabajador y su rendimiento laboral. Por ello, la formulación del problema a 

investigar es: ¿Cuál es la relación entre funcionalidad familiar y procrastinación 

laboral en trabajadores de un hospital público de Lima sur, 2021? 

 

Al procurar la respuesta a esta pregunta, en el área del desarrollo organizacional 

de la psicología, se justifica el estudio ante carentes investigaciones que indiquen 

el nivel de relación que existe entre las variables funcionalidad familiar y 

procrastinación laboral, para conocer la influencia de fenómenos externos a la 

organización en la productividad del trabajador.  

 

La importancia social del estudio es para beneficio de futuras investigaciones que 

deseen ahondar en las variables y en la población establecida, la obtención de 

resultados propone ampliar el panorama para realizar diagnósticos más precisos y 

tomar medidas de prevención e intervención.  

 

En la presente investigación el objetivo general se halla en determinar la relación 

entre la funcionalidad familiar y procrastinación laboral en trabajadores de un 

hospital público de Lima sur, 2021.  
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Para alcanzar la meta de la investigación se contempla como objetivos específicos 

los siguientes puntos: a. Describir el nivel de funcionalidad familiar en trabajadores 

de un hospital público de Lima sur, 2021. b. Describir el nivel de Procrastinación 

laboral en trabajadores de un hospital público de Lima sur, 2021. c. Determinar la 

relación entre las dimensiones de funcionalidad familiar y de procrastinación laboral 

en trabajadores de un hospital público de Lima sur, 2021.  

 

En cuanto a la hipótesis general del estudio se planteó lo siguiente: Existe 

correlación inversa significativa entre funcionalidad familiar y procrastinación 

laboral en trabajadores de un hospital público de Lima sur, 2021. 

 

En cuanto a las hipótesis específicas: a. Existe correlación inversa significativa 

entre la funcionalidad familiar y la dimensión sentido de servicio de la 

procrastinación laboral en trabajadores de un hospital público de Lima Sur, 2021. 

b. Existe correlación inversa significativa entre la funcionalidad familiar y la 

dimensión ciber pereza de la procrastinación laboral en trabajadores de un hospital 

público de Lima Sur, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

En el presente estudio se examinó la relación entre la variable funcionalidad familiar 

y procrastinación laboral en trabajadores de un hospital público de Lima sur, 2021. 

Por tal razón se recopiló información pertinente sobre dichas variables, 

considerando relevantes los siguientes estudios previos: 

 

A nivel nacional Campos (2020) desarrolló una investigación en la ciudad de Piura, 

con el objetivo de estudiar la relación entre funcionalidad familiar y procrastinación 

en el ámbito laboral de un hospital. La muestra de estudio estuvo conformada por 

35 personas de ambos sexos. Se empleó la Escala de evaluación de funcionalidad 

familiar de David Olsen (2006) y el Inventario de Postergación Activa y Pasiva en 

el entorno laboral (IPAP) de Parisi y Paredes (2007). Obtenido el resultado se 

encontró relación estadísticamente muy significativa respecto a las variables del 

estudio (r= -0.809; p <0.01), esto implica que a menor funcionamiento familiar se 

evidencia mayor procrastinación. Por lo que, se concluyó que ambas variables son 

dependientes. 

 

Achiña (2020) realizó una investigación en Tarapoto, cuyo objetivo fue el hallar la 

relación respecto a las variables procrastinación laboral y la adicción a las redes 

sociales. Los participantes de la muestra fueron 105 profesionales docentes, entre 

los 21 a los 69 años de ambos sexos. Entre los instrumentos usados para el estudio 

se encuentra la Escala de Procrastinación laboral (PAWS) por Guzmán y Rosales 

(2017) y la Escala de Adicción a redes sociales (ARS) por Escurra (2014). Se halló 

que entre ambas variables existía una relación significativa (r= 0.770; p<0.01), 

concluyendo que a mayor uso de redes sociales existe una mayor procrastinación 

laboral. 

 

Quiñonez (2019) desarrolló un estudio con el objetivo de establecer relación entre 

la variable personalidad proactiva y la procrastinación laboral en la ciudad de Lima, 

con la participación de 137 colaboradores de ambos sexos. Para ello, se usó la 

Escala de personalidad proactiva de Crant y la escala de procrastinación en el 

trabajo PAWS del autor Metin (2016). Según los resultados respecto a dichas 
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variables, se evidenció correlación muy significativa y divergente (r= -0.360; p 

<0.01). Sin embargo, en cuanto a la variable procrastinación con respecto a las 

variables sociodemográficas: sexo y edad, se encontró que existía diferencia 

significativa, siendo los varones jóvenes quienes se inclinan más a procrastinar que 

sus pares féminas. Entre los motivos comunes de postergación estuvo el uso 

prolongado del celular para compras, noticias o blogs. 

 

Ferrer (2019) en la ciudad de Lima, realizó una investigación, cuyo objetivo fue el 

precisar la relación entre autoeficacia y procrastinación en trabajadores de una 

empresa de cosméticos, con una muestra de 150 participantes de los cuales 22 

fueron hombres y 128 mujeres. Empleando el Cuestionario de autoeficacia 

profesional AU-10 elaborado por Salanova (2014) y la Escala de procrastinación 

laboral PAWS de Metin (2016). En los resultados se halló una relación significativa 

directa medio débil entre ambas variables autoeficacia y procrastinación (r= .417, p 

<0,05), de igual forma entre autoeficacia y el componente Ciber pereza (r=.397, p 

<0,05). También se evidenció un nivel bajo en autoeficacia (73.3%) y alto en 

procrastinación (82.7%). No se halló diferencias respecto a sexo, tiempo de servicio 

o nivel de instrucción. 

Arias et al. (2018) realizaron un estudio cuyo objetivo fue el determinar la relación 

del impacto de la familia con el trabajo, en colaboración de 213 trabajadores de 

ambos sexos en la ciudad de Arequipa. Se usó las escalas de Satisfacción Marital 

de Pick y Andrade (1988), Satisfacción familiar de Olson y Wilson, Inventario de 

integración familiar por Castro et al. (2013), Satisfacción en el trabajo de Warr et al. 

y el inventario de Burnout de Maslach (1999). Se halló que el componente familiar 

posee relación altamente significativa con la satisfacción laboral. Así mismo, se 

halló mayor satisfacción marital (p <0,018) y mejor integración familiar (p <0,05) en 

el personal masculino y mayor presencia de burnout en personal femenino (p 

<0,026). 

 

Asimismo, a nivel internacional en el estudio de Jiménez et al. (2020) desarrollaron 

una investigación en Chile, con el objetivo de establecer la relación entre las 

variables Conflicto trabajo-familia, satisfacción laboral y calidad de vida laboral. 

Participaron 124 funcionarios de ambos sexos del sector salud, con edades entre 
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18 a 64 años, con estudios desde el nivel educativo Técnico hasta de Posgrado. 

Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de conciliación Trabajo – Familia 

(CTF/CFT) de Carlson, et al. (2000), Cuestionario de satisfacción laboral (S10/12) 

de Meliá y Peiró (1989) y el Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CPV - 35) 

adaptado por Cabezas (1998). Dado los resultados se determinó una relación 

estadísticamente significativa entre las variables Conflicto trabajo-familia y la 

satisfacción laboral (r= -0.23; p <0.05). Por tanto, se concluye que las relaciones 

entre ambas variables son importantes e influyen en el ámbito laboral. Así mismo, 

respecto a hombres y mujeres no se halló diferencias en ninguna de las variables 

y/o sus dimensiones.  

 

Carlson et al. (2018) estudiaron el impacto en relación a las demandas laborales y 

el ámbito familiar a través del cónyuge en EE.UU., en una muestra de 778 

encuestados (389 cónyuges) con edades promedio de 43,14 años en hombres y 

44,18 años en mujeres. Para medir el Conflicto de roles se utilizó la encuesta de 

Rizzo et al. (1970), para la Sobrecarga de rol la encuesta de Bacharach et al. 

(1990), para Satisfacción laboral la Escala de Cammann (1979) y para medir el 

Conflicto-Trabajo-Familia (WFC) la escala abreviada por Barnes-Farrel (2010). En 

los resultados se halló que a mayor estrés laboral y tensión entre Familia - Trabajo 

existe menor satisfacción y compromiso en el ámbito laboral, cabe mencionar que 

la tensión Familia - Trabajo no se encuentra como causa significativa de ausentismo 

laboral. De igual modo, los hallazgos indicaron que existe un impacto que se 

denominó de doble cruce, ya que la demanda laboral afecta a los miembros que 

componen la familia, como el cónyuge y el funcionamiento e integración familiar a 

su vez repercute en la productividad del trabajador. No se halló significancia en 

cuanto a edad, número de hijos, ni horas de trabajo o cargo en la empresa. 

Akhtar y Malik (2016) en un estudio realizado en Pakistán, con el objetivo de 

conocer el impacto del conflicto Trabajo - Familia en relación a la procrastinación y 

al compromiso laboral, en una organización vinculada a la tecnología informática. 

Contó con la voluntaria participación de 319 colaboradores (32% mujeres y 68% 

hombres). Donde se empleó el cuestionario de Netemeyer et al. (1996) para medir 

el conflicto Trabajo - Familia, la Escala de Tuckman (1991) de procrastinación y la 

Escala de Allen y Meyer (1990) de compromiso. Se obtuvo como resultados que 
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los conflictos Trabajo - Familia está fuertemente relacionado a todas las variables: 

procrastinación (r = .879, p <0.01) compromiso (r = .672, p <0.01). 

 

Rubab (2017) investigó el impacto del conflicto entre trabajo y familia en relación al 

Burnout en el trabajo, estrés y conducta negativa (ira, ansiedad y actitudes que 

pueden llevar a la violencia) en trabajadores de bancos en Pakistán. En la muestra 

participaron 250 personas de ambos sexos de niveles gerenciales. Los 

instrumentos de medición son el Cuestionario Job JSQ (2009) de estrés, conducta 

negativa en el lugar de trabajo de Bennett y Robinson (2000), cuestionario de 

conflicto entre trabajo y familia de Netemeyer et al. (1996) y el Inventario general 

de burnout creado por Maslach (1996). Se encontró que entre conflicto Trabajo - 

Familia respecto a: estrés existe una fuerte relación positiva (r = .727, p <0.01), de 

igual forma en burnout (r = .739, p <0.01) y en conductas negativas se relaciona 

positivamente (r = .570, p <0.01). Se concluye que las variables guardan 

significativa relación unas con otras.  

 

Cid (2015) realizó un estudio en España con el fin de hallar la relación entre las 

variables procrastinación laboral y las variables perfeccionismo, autoeficacia y el 

bienestar psicológico. Con la colaboración voluntaria de 100 trabajadores con 

edades entre los 18 a 40 años y de ambos sexos, para ello se utilizó la Escala de 

procrastinación (GPS) diseñado por Lay (1986), la Escala de bienestar psicológico 

BP de Riff (1989), la Escala multidimensional de perfeccionismo (MPS) creada por 

Frost et al. (1990), la prueba de Autoeficacia general (GSE) y la de Autorregulación 

(SRS) por Schwarzer et al. (1999). Acorde a los resultados se llegó a la conclusión 

de diferencias estadísticamente significativas entre la Procrastinación laboral y 

todas las otras variables: perfeccionismo (r= .083, p <0.412), autorregulación (r= -

0.258, p <0.009), autoeficacia (r= -0.312, p <0.002) y bienestar psicológico (r= -

0.296, p <0.003). Así mismo, se observó relación negativa entre procrastinación y 

bienestar psicológico en trabajadores. 

 

En cuanto a las teorías como marco que guían la presente investigación, se estudió 

en primer lugar la variable funcionalidad familiar, cabe mencionar que respecto al 

vocablo familia la Real Academia Española, 2021 (RAE) indicó “Un grupo de 
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personas emparentadas entre sí que viven juntas”. Desde la teoría general de los 

sistemas de Von Bertalanffy (1937) el universo se compone por elementos 

interrelacionados entre sí, los cuales componen sistemas que intercambian energía 

e información, es decir se comunican. De esta base parte la teoría del modelo 

estructural de terapia familiar sistémica, según uno de sus máximos representantes, 

Minuchin (2012) la familia es un sistema cuya estructura y funcionalidad se rige por 

la relación entre sus miembros, de tal manera, lo que afecta a un miembro también 

afecta a los demás. Así mismo, Ortiz (2008) indica que estas influencias recíprocas 

entre miembros del sistema forman subsistemas. Adicional a esto Brick y Cuellar 

(2016) explican que la realidad se construye por la percepción del individuo a las 

experiencias del sistema en el que habita, la organización y estructura de la familia 

ejerce en sus miembros los primeros estímulos en la vida, esos múltiples estímulos 

se transforman en parte del individuo y se convierten en la manera en la que se 

vincula con el mundo exterior.  

 

Para Brick y Melamed (2019) la familia se funda en forma específica, cada familia 

es distinta a las otras y crean una identidad propia, establecen sus propias normas, 

costumbres, capacidades, etc. para hacer frente a las crisis del ciclo vital. Según 

Michael P. y Sean, D. (2017) Para atravesar esas crisis y que sirvan para el 

desarrollo, es necesario que la familia se reorganice y se adapte a la nueva 

situación, también es necesaria la cooperación de los miembros, cambiar pautas, 

aprender a negociar y de compromiso emocional.  

 

Por otro lado, el Dr. Smilkstein (1982) describió “A la familia como el pilar de la 

sociedad” (p. 179). Por tanto, para que se den las condiciones óptimas dentro del 

sistema familiar, se requiere una estructura con pautas que se dan a conocer a 

través de la comunicación. Manrique y Rosario (2018) exponen que entre las 

primeras pautas se ubica el establecimiento de roles y responsabilidades. Siendo 

los padres las primeras figuras de autoridad que concibe una persona. (Perales, 

2015, citado por Gutiérrez y Mora, 2017, p. 14). Serán ellos los encargados de guiar 

y dar sentido a la experiencia de ser familia (Ortiz 2019). La gran disyuntiva para la 

familia es cómo lograr un funcionamiento óptimo y a su vez cumplir con las 
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necesidades del sistema como agrupación, de los subsistemas y de cada miembro 

que lo conforma. 

 

En cuanto a la variable procrastinación laboral, de acuerdo a Atalaya y García 

(2019) El término procrastinar etimológicamente deriva del latín procrastinare que 

significa dilatar y que equivale a postergar, esto implica un aplazamiento voluntario 

con conocimiento de las consecuencias que derivan de esto. Akhtar y Malik (2021) 

agregan que el procrastinar es un fenómeno intencional en el que un individuo actúa 

a conciencia en contra de lo que considera correcto.  

 

En la actualidad Ostoich (2019) sugiere que “uno de los problemas más comunes 

dentro de la organización del trabajo y que tiene relación directa con el 

comportamiento organizacional se refiere a la distribución y disposición del tiempo 

por parte de sus trabajadores” (p.167), es allí donde sale a relucir la procrastinación. 

Según Natividad (2014) “Como una manifestación del conflicto interno subyacente 

de la persona, muchas veces relacionado con la familia” (citado por Campos, 2020, 

p.51). De igual forma Baker (1979) explicó que el miedo tiene origen en el 

establecimiento de relaciones familiares patológicas, que favorecen el incremento 

de sentimientos de desvalorización y no fomenta estrategias para lidiar con la 

frustración (citado por Ferrer, 2019). La familia influye para desarrollar la identidad 

de sus miembros, por lo que se considera ente principal para la formación de la 

personalidad (Ferreira, 2003, citado por Campos 2020).  

 

Metin (2016). Entre los motivos que resaltan para posponer actividades prioritarias 

por conductas placenteras o de alivio, destacan: La dificultad de organización, 

sentimientos de desvalorización hacia sí mismo, utilizar internet por motivos 

personales en lugar de actividades repetitivas y poco creativas (Vitak et al. 2011), 

para eludir obligaciones que se perciban como negativas, evitar obligaciones 

cuando se perciben inferiores a las que podría realizar (Paulsen 2015) y tomar 

largos descansos para tomar café o comer algo. Por otro lado, Baker (2018) indica 

que el miedo a fracasar podría ser la raíz de la procrastinación, es importante 

entender los factores que originan dicho sentimiento en individuos que aplazan 

actividades siendo aptos para realizarlas con éxito.  
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Es de esta forma que podemos apreciar como en escenarios pertinentes a la 

psicología Organizacional, la familia cumple un papel fundamental para el 

desempeño de los trabajadores y a su vez impacta en las conductas tanto positivas 

como negativas dentro de la empresa. Así mismo, la procrastinación tiene 

componentes cognitivos, conductuales y emocionales influenciados por el lugar en 

donde habita y las personas de su entorno. Sánchez (2020) infiere que el término 

procrastinación todavía es poco explorado en el área organizacional, y 

lamentablemente debido a eso existe escasez de datos confiables que indique 

cómo esta variable se relaciona con otros factores. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo 

La investigación fue de tipo cuantitativa debido a que involucra un riguroso proceso 

organizado, además permite cuantificar y medir las variables para comprobar las 

suposiciones planteadas en el estudio (Hernández y Mendoza, 2018, p. 6). Así 

mismo, fue correlacional porque tiene la finalidad comprender el grado de 

asociación entre variables y sus dimensiones por medio de coeficientes de 

correlación estadísticos (Hernández y Mendoza, 2018, p. 109). 

Diseño  

Presenta un diseño de tipo no experimental, debido a que no se alteraron, 

manipularon o controlaron ninguna variable expuesta; Así mismo, el estudio fue de 

corte transversal porque la información y datos obtenidos fueron recabados en un 

sólo momento (Hernández et al., p.120). 

3.2. Operacionalización de las variables 

Variable 1: Funcionalidad familiar 

Definición conceptual: Son las características constantes y la organización con 

las que se relacionan los miembros del sistema familiar internamente. Implica 

afrontar situaciones, resolver problemas, tomar medidas disciplinarias, brindar 

afecto y comunicarse. Otorgando una identidad a ese grupo humano. 

Definición operacional: La variable fue medida en base al Test de funcionalidad 

familiar – APGAR familiar. Compuesta por 5 ítems y la calificación es obtenida por 

la suma de puntaje de los ítems. Los puntos de corte son los siguientes: Normal 

entre 17 a 20 puntos, disfunción leve entre 13 a 16 puntos, disfunción moderada 

entre 10 a 12 puntos y disfunción severa entre 0 a 9 puntos. 

Dimensiones: La variable mide la percepción de la funcionalidad familiar de forma 

global. Sin embargo, cuenta con la evaluación de 5 funciones básicas de la familia: 
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Adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva, 

correspondientes a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 

Escala de medición: Es de tipo Likert y con un nivel ordinal de medición. 

Variable 2: Procrastinación laboral 

Definición conceptual: La procrastinación o postergación: “Es la acción o hábito 

de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolo por otras 

situaciones más irrelevantes o agradables” (Lozano y Bonora, 2015, p. 59). 

Definición operacional: La variable fue medida con la Escala de procrastinación 

en el trabajo (PAWS), compuesta por 14 ítems y la calificación es obtenida por la 

suma de los puntajes en los ítems. Los puntos de corte son los siguientes: Nivel 

alto de 57 a 84 puntos, nivel medio de 29 a 56 puntos y nivel bajo de 0 a 28 puntos.  

Dimensiones: La variable procrastinación en el ámbito laboral se encuentra 

conformada por dos dimensiones: Sentido de servicio (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11 y 13) y Ciber Pereza (Ítems 8, 10, 12 y 14). 

Escala de medición: Es de tipo Likert y de nivel de medición ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población  

La población es la representación de un grupo de individuos, los cuales reúnen 

ciertas características e indicadores siendo esencial para llevar a cabo la 

investigación (Hernández y Mendoza, 2018, p. 34).  

 

En el presente estudio, dicha población estuvo compuesta por personas que 

laboran en el hospital público de Lima Sur: César López Silva, en el año 2021, 

constituida por 184 trabajadores de ambos sexos, cuyas edades ascienden desde 

los 19 años a más, siendo 30% varones y 70% mujeres. 

 

Para este estudio se utilizó una muestra censal, según López-Roldán (2015) la 

muestra censal implica que todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra. Por ello, se convierte en censal al ser universo, población y muestra 
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a la vez. Finalmente se obtuvo la participación voluntaria de 147 trabajadores de un 

hospital público en la zona sur de la ciudad de Lima. A continuación, se presentan 

los datos específicos: 

Tabla 1 

Variables sociodemográficas (n=147) 

Variables       f % 

Sexo      

  Femenino  113 76.87 

  Masculino  34 23.13 

Edad      

  19 a 30 años 28 19.05 

  31 a 50 años 95 64.63 

  51 años a más 24 16.33 

Estado civil      

  Soltero  52 35.37 

  Casado  51 34.69 

  Divorciado/Separado 16 10.88 

  Conviviente  27 18.37 

  Otro  1 0.68 

Grado de instrucción     

  Secundaria  11 7.48 

  Técnico  55 37.41 

  Universitario 76 51.70 

    Otros   5 3.40 

 
Nota. f: Frecuencia, %: Porcentaje.   

 

En la tabla 1, se puede observar que las personas de sexo femenino obtuvieron 

mayor presencia sobre el total de participantes de la muestra con un 76.87% a 

comparación del sexo masculino con un 23.13% de participantes. Así mismo, se 

muestra que la edad con mayor taza de trabajadores se ubicó en el rango de 31 a 

50 años, por lo que la edad promedio fue de 40 años. Respecto al estado civil, la 

mayoría de personas son casados y/o convivientes, representando el 53.06% de la 

muestra, seguidos del 46.25% que indicaron estar solteros, divorciado y/o separado 

y el 0,68% que no pertenece a ninguna de las clasificaciones mencionadas. Por 

último, en la variable Grado de instrucción se halló que la mayoría posee un nivel 

de estudios universitarios que va acorde a un 51,70% de la muestra y que el mínimo 
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grado de instrucción fue secundaria completa correspondiente a 7.48% de 

personas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio para la recopilación de datos, en cuanto a técnicas se 

empleó la encuesta, con el objetivo de obtener información demográfica y registro 

de las características predominantes en la población de estudio (García, 2004, pp. 

19-20). 

Respecto a los instrumentos, se utilizaron dos autoinformes para recopilar los 

datos: 

Ficha técnica 1 

Nombre  : Test de Funcionalidad Familiar – APGAR Familiar 

Autores         : Smilkstein, Ashworth y Montano 

Procedencia : EE. UU. – 1978 

Adaptado         : Castilla, Caycho, Ventura, Palomino y De la Cruz (2015) 

Administración : Individual o colectivo 

Tiempo   : 5 min.  

Estructuración  : 5 Dimensiones - 5 ítems  

● Adaptabilidad  

● Cooperación  

● Desarrollo  

● Afectividad   

● Capacidad resolutiva 

Aplicación  : Adolescentes y adultos 

Reseña histórica: 

El Test de Funcionalidad familiar – APGAR, del Dr. Gabriel Smilkstein fue creado 

en 1978 y validado en 1982, para medir la percepción de la funcionalidad familiar 

en determinado momento mediante la evaluación de cinco dimensiones básicas: 

Adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva; las 

iniciales de estas palabras en inglés conforman la palabra APGAR. Finalmente fue 

denominado así por ser fácil para los médicos recordarlo, ya que existía 
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previamente un test de evaluación médica a recién nacidos con el mismo nombre. 

La administración puede ser de forma individual o colectiva, con una aplicación de 

5 minutos.  

Consigna de aplicación:  

Melgarejo (2018) indicó: “Después de cada pregunta, marque la respuesta con una 

“x” de lo que usted crea conveniente, entre las preguntas tenemos desde nunca, 

casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. No existen preguntas correctas 

ni incorrectas, por lo cual se te pide que marques con sinceridad (…) Para cada 

una de las preguntas sólo debe elegir una alternativa. Si tuviera alguna duda 

consultarlo” (p. 23). 

Calificación e interpretación 

El test consiste en 5 ítems de escala tipo Likert, el puntaje es directo con un rango 

de 0 a 4 y se obtiene sumando los puntajes de cada ítem. Es así que se logra la 

clasificación siguiente: Normal entre 17 a 20 puntos, disfunción leve entre 13 a 16 

puntos, disfunción moderada entre 10 a 12 puntos y disfunción severa entre 0 a 9 

puntos.  

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

En el estudio original de Smilkstein et al. 1982, el test presentó un Alfa de Cronbach 

de .80 de 529 personas de la universidad de Washington, cuya muestra estuvo 

conformada por 291 mujeres y por 239 hombres. 

Así mismo, el Dr. Smilkstein continuó utilizando la prueba y con diversos grupos 

originarios de Norte américa, Asia y de habla hispana, comprobó el uso del APGAR 

familiar como un instrumento útil, confiable y válido, que mide la percepción de la 

funcionalidad familiar, mediante el grado de cumplimiento de parámetros básicos 

que brindan satisfacción a los miembros de la familia. Las puntuaciones totales 

medias para estos grupos, muestran que los pacientes de la Clínica de Medicina 

Familiar tienen los puntajes más altos (8.2), los estudiantes universitarios (7,6), y 

que los pacientes de una clínica psiquiátrica obtuvieron las puntuaciones más bajas 

(5,8). 
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Propiedades psicométricas peruanas 

Castilla et al. (2015) realizaron un estudio con en 256 participantes, se obtuvo de 

acuerdo a los resultados lo siguiente: Mediante el análisis correlacional ítem- test, 

se halló asociación altamente significativa (p <.001) en todos los reactivos 

comprobando que son parte del mismo constructo, también se encontró 

consistencia interna con Alfa de Cronbach total de .788 indicando una alta 

confiabilidad. 

Ficha técnica 2 

Nombre  : Escala de Procrastinación en el trabajo (PAWS) 

Autores          : Metin, Taris y Peeters  

Procedencia : Holanda. – 2016  

Adaptado  : Guzmán Y Rosales (2017)  

Administración  : Individual o colectivo 

Tiempo   : 10 min. 

Estructuración  : 2 dimensiones - 14 ítems  

● Sentido de Servicio - 10 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 13) 

● Ciber Pereza - 4 ítems (8, 10, 12 y 14) 

Aplicación  : Adultos  

 

Reseña histórica: 

En un inicio, Metin en el año 2016 profundiza en la investigación sobre el bienestar 

de los empleados dentro del ámbito organizacional y de la salud psicológica. De 

esta forma, estudia la conducta de procrastinación en el trabajo. Notó que, siendo 

un comportamiento común, era poco estudiado. Por ello creó un instrumento para 

medir dicha variable, es allí donde surge la Escala de procrastinación laboral 

(PAWS). Cabe mencionar que varios de los ítems presentes en el PAWS (1, 2, 3, 

4, 5 y 13) fueron recopilados de 5 diferentes escalas previamente existentes y 

validados para ser utilizados, siendo estas: La escala de dilatación de decisiones 

de Mann (1982), Escala de procrastinación general de Lay (1986), la Escala de 

procrastinación irracional de Acero (2002), y a las Escalas de gestión del tiempo y 

de Evitación a fechas límite de Van Eerde (2003). 
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Consigna de aplicación:  

Guzmán y Rosales (2017): “Los siguientes son comportamientos que suceden en 

el ámbito laboral. Por favor, lea cuidadosamente y responda con sinceridad todos 

los ítems, luego seleccione la frecuencia con la que exhibe este comportamiento en 

el trabajo” (pp. 34) 

Calificación e interpretación 

Para la corrección y el puntaje general, se debe sumar las respuestas de cada uno 

de los ítems. De esta manera el puntaje que se puede obtener oscila 0 a 84 puntos. 

El obtener un puntaje entre 57 a 84 implica un nivel alto de procrastinación, un 

puntaje entre 29 y 56 indica un nivel medio a procrastinar y los índices entre 0 a 28 

significan un bajo nivel a procrastinar. Respecto al puntaje: “Nunca” equivale a 0 

puntos, “Casi nunca” equivale a 1 punto, “Ocasionalmente” a 2 puntos, “Algunas 

veces” a 3 puntos, “Frecuentemente” a 4 puntos, “Muy frecuentemente” a 5 puntos, 

“Siempre” a 6 puntos y finalmente “No aplica” es igual a 0 puntos.  

Propiedades psicométricas originales 

El estudio original se basó en una muestra de 384 trabajadores holandeses en un 

rango de 21 a 74 años. En los resultados obtuvo mediante la prueba Bartlett de 

esfericidad (χ 2 (N = 184, df = 66) = 821,47, p <0,001) y con la prueba de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) de .87, por lo tanto, los datos eran adecuados. Así mismo, 

reveló 2 dimensiones o subescalas, Metin et al. (2016) mediante el análisis factorial 

confirmatorio hallaron un mejor ajuste en el modelo de 2 factores (χ 2 (N = 200, df 

= 51) = 96,1, GFI = 0,93, CFI = 0,93, NFI = 0,87 RMSEA = 0,07) en comparación al 

modelo de 1 solo factor (χ 2 (N = 200, df = 51) = 175.72, GFI = 0.86, CFI = 0.82; 

NFI = 0.76; RMSEA = 0.11; Δ AIC = 50,93). En cuanto a la consistencia interna en 

la dimensión sentido de servicio fue con el Alfa de Cronbach de 0.84 y para Ciber 

Pereza fue de 0.69, en el puntaje global se obtuvo 0.89. 

Propiedades psicométricas peruanas  

Guzmán Y Rosales (2017) adaptaron la prueba para Perú en un estudio que contó 

con la participación de 255 trabajadores de la ciudad de Lima, vía online. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: Mediante la prueba de esfericidad de Bartlett 
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se halló un resultado estadísticamente significativo 2 (gl: 66) = 1533.8, p < .001, y 

la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) .88. y manifestaron una validez de contenido 

(p<0.05). En cuanto a confiabilidad se obtuvo con el Alfa de Cronbach el total de.89 

y en el coeficiente de confiabilidad Omega de McDonald's un total de .87. Ambos 

puntajes indican una alta confiabilidad. 

3.5 Procedimientos 

El presente estudio analizó las variables de funcionalidad familiar y de 

procrastinación laboral, tomando en cuenta las normas y guías establecidas de 

investigación. De tal forma, se realizó la recolección de datos en la población de un 

hospital en la zona sur de la ciudad de Lima, mediante la autorización del director 

del hospital, previa carta de presentación de la investigadora por parte de la 

universidad. Realizadas las coordinaciones, dispuestas las fechas y horarios 

adecuados oportunos para las actividades dentro del hospital, se pasó a aplicar los 

formatos pertinentes a los participantes. Para efectos de la investigación, se 

recopiló la información mediante formatos virtuales de manera individual y grupal 

según se vio pertinente.  

 

Al inicio se les explicó a los participantes los pormenores del estudio, finalidad, 

objetivos y el compromiso por resguardar su anonimato. Es así que se distribuyó al 

total de los trabajadores un formulario de consentimiento informado, el cual incluyó 

un enlace hacia los cuestionarios PAWS y APGAR, una vez aceptada su 

participación voluntariamente, se procedió a las instrucciones para iniciar con las 

pruebas. De un total de 184 personas trabajadoras del hospital, se logró obtener 

147 (80%) formatos válidos. 

3.6 Método de análisis de datos 

Cuando el proceso de recopilación de datos estuvo finalizado, los resultados de 

esta información se trasladaron a Excel y posteriormente al programa SPSS, donde 

se realizó el análisis descriptivo, obteniendo los porcentajes y frecuencia de 

variables, así como el análisis estadístico inferencial mediante pruebas de 

normalidad; Shapiro Wilk, debido a que P valor es menor a 0.05, se determinó que 

no se ajusta a una distribución normal, siendo así una distribución no paramétrica. 
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Por ello, para medir la correlación entre variables y sus dimensiones se empleó el 

estadístico Rho de Spearman, hallando resultados descriptivos y correlacionales 

del estudio. 

3.7  Aspectos éticos 

De acuerdo al código de ética de la Universidad César Vallejo, se resaltarán los 

asuntos importantes que se tendrán en consideración del estudio; como primer 

alcance tenemos el acatamiento a la propiedad intelectual, por ello, se realiza el 

compromiso para que todos los autores sean citados obstaculizando así el plagio; 

por otro lado; para el uso y administración de los cuestionarios se gestionó el 

permiso pertinente a los autores, teniendo así el consentimiento y autorización de 

ambos.  

De acuerdo al código de Ética y Deontología del Colegio de psicólogos del Perú 

(2018), los participantes y la institución, donde se efectuó la investigación, fueron 

debidamente informados de los por menores del estudio, así mismo, ambas partes 

dieron voluntariamente el consentimiento. Además, se cumplió con el resguardo de 

la salud psicológica de las personas involucradas ya que el estudio no menoscaba 

en temas sensibles o que dañen la susceptibilidad, y se guarda la confidencialidad 

de modo que no es posible la identificación de las personas participantes, brindando 

un trato igualitario sin distinción.  

Respecto a la información, datos y resultados contenidos en esta investigación, el 

autor los declara como auténticos y originales. De igual forma, todo material de 

aplicación, procedimientos y estructura de la investigación ha sido revisado y 

aceptado por la Universidad César Vallejo. 

De la misma forma, se tomó en cuenta Las normas legales establecidas en el 

decreto Ley de Creación N°23019 y su modificación N°30702, conforme a El 

Peruano (2017), que establece el contribuir a través de la investigación al progreso 

del país mediante alternativas a problemáticas nacionales. 

 

Para finalizar, se tomó en cuenta las normas APA (2019) en la elaboración del 

diseño de hoja, en citas, referencias y elaboración de tablas.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2 

Descripción de la variable Funcionalidad familiar y sus dimensiones 

  Funcionalidad 

familiar 
Adaptabilidad Cooperación Desarrollo Afectividad 

Capacidad 

resolutiva 
Nivel 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Normal 46 31,3 10 6,8 9 6,1 8 5,4 15 10,2 7 4,8 

Disfunción 

leve 
53 36,1 38 25,9 40 27,2 47 32,0 52 35,4 45 30,6 

Disfunción 

moderada 
31 21,1 47 32,0 52 35,4 51 34,7 51 34,7 44 29,9 

Disfunción 

severa 
17 11,6 52 35,4 46 31,3 41 27,9 29 19,7 51 34,7 

 

Tal como se aprecia en la tabla 2, en la variable Funcionalidad a nivel global se 

observa un valor elevado en “Disfunción leve” con 36.1% de la muestra y en 

contraste se obtuvo el menor valor en el nivel de “Disfunción severa” con un 11.6% 

de la muestra. 
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Tabla 3 

Descripción de la variable Procrastinación laboral y sus dimensiones 

Nivel 

Procrastinación laboral Sentido de servicio Ciber pereza 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Alto 0 0 0 0 0 0 

Medio 12 8,2 12 8,2 14 9,5 

Bajo 135 91,8 135 91,8 133 90,5 

 

En la tabla 3 se observan los resultados en cuanto a la variable procrastinación, 

donde se obtuvo un puntaje global representado por el 91.8% de la muestra en el 

nivel “bajo”, también se aprecia que ninguno de los trabajadores alcanzó el nivel 

“alto” de procrastinación. En cuanto a las dimensiones: en Sentido de servicio se 

halló el mismo puntaje que el global (91,8%) y en Ciber pereza se obtuvo 90.5% 

ubicándose en ambos casos en un nivel bajo de procrastinación. De dichos 

resultados se puede inferir que la mayoría de trabajadores del hospital evitan dilatar 

sus labores y optan en cambio por realizar las actividades pertinentes a su cargo. 
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Tabla 4 

Prueba de normalidad de las variables de estudio 

    
Shapiro-Wilk 

Variables Estadístico N Sig. 

Funcionabilidad Familiar 
,945 147 ,000 

Procrastinación Laboral ,916 147 ,000 

 

En la tabla 4 Para medir la normalidad de la prueba se utilizó el estadístico Shapiro-

Wilk. En los resultados se haya para ambas variables una significancia del p valor 

inferior a 0.05, lo que implica que no se ajusta a una distribución normal, por lo que 

se emplearon estadísticos no paramétricos. 

 

Tabla 5 

Correlación entre Funcionalidad familiar y Procrastinación laboral 

  Correlaciones Procrastinación laboral 

Funcionamiento familiar Rho de Spearman -,128 

 Sig. (bilateral) ,123 

  N 147 

 

En la tabla 5 se encuentra una correlación inversa fuerte -.128 y no significativa 

(>0.05) de .123 entre ambas variables; Lo cual significa que a mayor funcionalidad 

familiar existirá una menor procrastinación laboral, Sin embargo, también implica 

que en ciertas personas podría haber mayor funcionalidad familiar y a su vez mayor 

procrastinación laboral. 
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Tabla 6 

Correlación entre Procrastinación laboral – Sentido de servicio, Funcionalidad 

familiar y sus dimensiones 

Dimensión Coeficiente de correlación Sentido de servicio 

Funcionalidad Rho de Spearman -,115 
familiar Sig. (bilateral) ,165 

 N 147 
Adaptabilidad Rho de Spearman -.094 

Sig. (bilateral) .257 
N 147 

Cooperación Rho de Spearman -.068 

Sig. (bilateral) .414 
N 147 

Desarrollo Rho de Spearman -.076 

Sig. (bilateral) .361 
N 147 

Afectividad Rho de Spearman -.153 

Sig. (bilateral) .064 
N 147 

Capacidad 
resolutiva 

Rho de Spearman -.089 

Sig. (bilateral) .284 

N 147 
 

Respecto a la tabla 6, se observa que la asociación medida a través del coeficiente 

Rho de Spearman, concluye que existe correlación inversa no significativa entre la 

variable funcionalidad familiar y sus dimensiones con respecto a la dimensión 

sentido de servicio de la procrastinación laboral, dado que la significancia es mayor 

a 0.05 en todos los casos. 
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Tabla 7 

Correlación entre Procrastinación laboral - Ciber pereza con Funcionalidad familiar 

y sus dimensiones 

Dimensión Coeficiente de correlación Ciber Pereza 

Funcionalidad Rho de Spearman -,162* 
familiar Sig. (bilateral) ,049 

 N 147 
Adaptabilidad Rho de Spearman -.130 

Sig. (bilateral) .117 
N 147 

Cooperación Rho de Spearman -.123 

Sig. (bilateral) .137 
N 147 

Desarrollo Rho de Spearman -,165* 

Sig. (bilateral) .046 
N 147 

Afectividad Rho de Spearman -,204* 

Sig. (bilateral) .013 
N 147 

Capacidad 
resolutiva 

Rho de Spearman -.095 

Sig. (bilateral) .253 

N 147 
 

Sin embargo, en la tabla 7 se evidencia mediante el coeficiente de asociación Rho 

de Spearman que sí existe correlación ya que el valor de significancia es menor a 

0.05, en cuanto al valor global de la variable funcionalidad familiar (.049) y de igual 

manera en sus dimensiones: Desarrollo (.046) y afectividad (.013) respecto a la 

dimensión ciber pereza de la variable procrastinación laboral. Dado dicho resultado 

en el caso de funcionalidad familiar de forma global (-.162) indico una relación débil 

e inversa al estar próxima a 0 y ser de valor negativo, por lo que se deduce que 

cuanto mayor funcionalidad familiar, habrá menor ciber pereza. En cuanto a las 

variables adaptabilidad (.117), cooperación (.137) y capacidad resolutiva (.253) no 

se halló asociación significativa respecto a la dimensión ciber pereza de la variable 

procrastinación al obtener valores mayores a 0.05. 
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V. DISCUSIÓN 

En la presente investigación, de acuerdo a la información obtenida bajo análisis 

estadístico, se halló respuesta al problema planteado conforme a los objetivos 

propuestos. De tal forma se confirma la hipótesis de estudio y se comprueba una 

correlación inversa no significativa, esto implica que los trabajadores del presente 

estudio con percepción de mayor funcionamiento familiar, poseen menor tendencia 

a presentar conductas de procrastinación laboral. Es decir que, a mayor 

comunicación familiar, apoyo entre los miembros, adaptabilidad como grupo a 

situaciones nuevas, emprendimiento de actividades que promuevan el 

desenvolvimiento de sus integrantes, muestras reciprocas de afecto y/o expresión 

de sentimientos tanto positivo como negativos y compartir tiempo de calidad y 

recursos como el dinero o el espacio; se obtiene una menor tendencia en el trabajo 

a cometer conductas de postergación o procrastinación. Estos resultados 

concuerdan con la teoría del modelo estructural de terapia familiar sistémico, con 

un enfoque de la familia como sistema basado en la suma de sus partes y/o 

miembros, que opera estableciendo pautas, normas, roles, formas de interacción y 

comunicación. Por ello si uno de sus miembros cambia o se perturba, esto impacta 

en los otros miembros y en el sistema en sí, esto a su vez repercute en la relación 

como individuos y como grupo con el mundo exterior, abarcando diferentes áreas 

de la vida como es el plano laboral. 

 

Al ser estadísticamente no significativo dichos resultados podrían no extenderse a 

otra población similar, sin embargo, se halló evidencia que concuerda en la 

investigación de Campos (2020), llevada a cabo en la ciudad de Piura en el ámbito 

laboral de un hospital, con una correlación inversa significativa en donde se 

concluyó que a menor funcionamiento familiar se evidencia mayor procrastinación. 

Así mismo, en el estudio de Arias et al. (2018) llevada a cabo en la ciudad de 

Arequipa con una población parecida a la del presente estudio, se halló que el 

componente familiar posee relación altamente significativa con el desempeño 

laboral satisfactorio. Adicional a estos estudios, Akhtar y Malik (2016) en Pakistán, 

confirman en su investigación sobre el impacto entre el conflicto Trabajo – Familia 

en relación a la procrastinación laboral, que dichas variables están fuertemente 
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relacionadas y afectan el nivel de procrastinación en los trabajadores, de tal forma 

que lo que acontece a nivel familiar influye a nivel laboral y se muestra mediante 

diversas conductas en las que destaca la procrastinación. Y en la investigación de 

Jiménez et al (2020) con 124 trabajadores del sector salud de Chile, donde se 

observó que los conflictos internos al grupo familiar influyen significativamente en 

otros aspectos importantes como en el ámbito laboral en cuanto a la satisfacción 

del trabajador y la calidad profesional prestada a usuarios. De igual manera en el 

estudio de Carlson et al. (2018) realizado en EE. UU., se halló que el 

funcionamiento e integración familiar o disfunción de la misma repercute en la 

productividad laboral, además que a mayor tensión familiar existe menor 

satisfacción y compromiso laboral, haciéndose evidente en cuanto a cifras 

económicas para la organización. 

 

Respecto al objetivo específico de describir el nivel de funcionalidad familiar en los 

trabajadores, se halló que en esta variable el 36.1% de la muestra obtuvo un puntaje 

global que la ubica en el nivel de disfunción leve, lo que significa que perciben su 

ambiente familiar con cariño y afecto pero con leve insatisfacción en cuanto a las 

relaciones entre miembros, debido a que como grupo familiar a veces se les dificulta 

adaptarse a situaciones nuevas y en ocasiones no perciben el apoyo que necesitan 

de los demás miembros de la familia, también en cuanto a la responsabilidad de 

asumir las implicancias y consecuencias de la toma de decisiones, llegando a notar 

que falta mayor comunicación en asuntos relevante y trascendentales que afectan 

la autorrealización de sus miembros, por ultimo reconocen que su familia requiere 

poner mayor compromiso en actividades que los vincule emocionalmente 

invirtiendo tiempo y otros recursos. En el estudio de Carlson et al. (2018) en EE. 

UU. con la colaboración de 778 participantes, se halló que el conflicto de roles 

dentro de la familia y la satisfacción en las relaciones entre sus miembros tiene un 

efecto directo en el compromiso afectivo, satisfacción laboral y en las actitudes 

hacia el trabajo.  

 

En cuanto al objetivo específico de describir el nivel de procrastinación laboral en 

trabajadores de un hospital público de Lima sur, 2021. Los resultados globales 

obtenidos para esta variable indican que el 91.8% de la muestra total obtuvo un 
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nivel bajo, el 8.2% se ubicó en nivel medio y ningún trabajador alcanzo un nivel alto 

de procrastinación laboral. Esto significa que la gran mayoría de los participantes 

del estudio se organizan satisfactoriamente distribuyendo su tiempo 

adecuadamente entre las diferentes actividades a su cargo, evitando postergar 

labores prioritarias por otras más placenteras o de alivio. En cuanto a las 

dimensiones, Ciber pereza y Sentido de servicio las puntuaciones son 91.8% y 

90.5% respectivamente, lo cual denota que los participantes evitan utilizar internet 

por razones personales o banales tales como redes sociales, compras online, etc… 

en horas de trabajo, asimismo no eluden actividades que consideran poco 

creativas, repetitivas o inferiores a sus capacidades y las realizan plenamente en 

cumplimiento de sus obligaciones reduciendo al mínimo el nivel de procrastinación 

laboral. Estos resultados corroboran el estudio de Cid (2015) realizado en España 

con participación de 100 trabajadores, donde se halló relación inversa entre 

procrastinación laboral y variables como la autorregulación, autoeficacia y bienestar 

psicológico, esto explica como las actitudes de postergación acarrean problemas 

en la productividad del trabajador.  

 

Acerca del objetivo específico de determinar la relación entre las dimensiones de 

funcionalidad familiar y de procrastinación laboral en la muestra de la presente 

investigación. Se concluye que en cuanto a la dimensión sentido de servicio de la 

variable procrastinación laboral, la muestra presenta una correlación inversa no 

significativa respecto a funcionalidad familiar y sus dimensiones, es decir que, a 

menor postergación de responsabilidades laborales en actividades ajenas al 

trabajo, mayor tendencia a percibir funcionalidad familiar en los trabajadores del 

estudio mediante la adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad 

resolutiva dentro de sus familias. Sin embargo, al no ser significativo 

estadísticamente dichos resultados pudieran no existir a nivel de otra población 

similar.  

 

Por otro lado, en cuanto a funcionalidad familiar y sus dimensiones respecto a ciber 

pereza de la variable procrastinación laboral, la muestra presenta una correlación 

inversa significativa, esto implica que a mayor percepción de funcionalidad familiar 

mediante la adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad 
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resolutiva dentro de sus familias, existe menor uso con fines personales de internet 

o tecnología móvil durante las jornadas laborales para postergar sus 

responsabilidades. Similar resultado se constató en el estudio de Achiña (2020) en 

la ciudad de Tarapoto, donde se demostró una relación significativa entre el uso de 

las redes sociales y el incremento de procrastinación laboral afecta negativamente 

el rendimiento dentro de la jornada laboral. Así también, en el estudio de Metin 

(2016) con la participación de 1028 trabajadores en siete diferentes países 

europeos, indican que el uso de plataformas online y el rehuir actividades laborales 

por tomar descansos prolongados en otras actividades más placenteras 

evidenciaron una fuerte significancia e incremento en la procrastinación o 

postergación de las responsabilidades laborales. 
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VI. CONCLUSIONES 

A raíz de lo analizado en la presente investigación se concluye lo siguiente: 

 

PRIMERA: Se halló una correlación inversa no significativa, lo que significa que a 

mayor percepción de funcionalidad familiar existe una menor tendencia a la 

procrastinación laboral. Y aunque dicho resultado podría diferir en una población 

similar, existen numerosos estudios que asemejan el resultado obtenido. 

 

SEGUNDA: En cuanto a la percepción de la funcionalidad familiar, de cada 10 

trabajadores se observa: 4 con disfunción leve, 3 con funcionalidad normal, 2 con 

disfunción moderada y 1 con disfunción severa.  

 

TERCERA: En cuanto a procrastinación, de cada 10 trabajadores se observa que 

9 poseen tendencia baja a la procrastinación laboral, manifestando mínima 

conducta de postergación del trabajo dentro de la jornada laboral. 

 

CUARTA: Se halló correlación inversa no significativa entre la funcionalidad familiar 

y la dimensión sentido de servicio de la procrastinación laboral, es decir a mayor 

funcionalidad familiar menor propensión a usar horas laborales en otras actividades 

no vinculadas. Respecto a la funcionalidad familiar y la dimensión ciber pereza de 

la procrastinación laboral, se halló una correlación inversa significativa que indica 

que a mayor funcionalidad familiar existe menor uso en horario laboral de internet 

y tecnología para asuntos personales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios con las variables funcionamiento familiar y procrastinación 

laboral con participación de una mayor muestra del sector salud. 

 

2. Realizar estudios comparativos considerando otras variables 

sociodemográficas como el sexo, la edad, el nivel educativo, tipo de familia 

o cantidad de miembros, duración de la jornada de trabajo y/o remuneración. 

 

3. Realizar estudios similares con otras poblaciones de primera línea de lucha 

contra el COVID-19 para conocer su situación dada la coyuntura extrema y 

ampliar el panorama de las organizaciones y mejor el sistema de trabajo. 

 

4. Realizar estudios en diferentes zonas de la ciudad, en diferentes 

departamentos y países para conocer las implicancias en diversas zonas 

geográficas. 

 

5. Implementar estrategias de intervención como programas, talleres, charlas, 

cursos, incentivos y actividades para recudir los niveles de procrastinación 

laboral tomando en cuenta los factores externos al lugar de trabajo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema Hipótesis Objetivos 
Variables y sus 

dimensiones 
Método 

¿Cuál es la 
relación entre 
funcionalidad 
familiar y 
procrastinació
n laboral en 
trabajadores 
de un hospital 
público de 
Lima sur, 
2021? 
 
 
 
 
 
 
 
 

General: General: Variable 1 Tipo de 
investigación Existe correlación 

inversa 
significativa entre 
Funcionalidad 
familiar y 
Procrastinación 
laboral en 
trabajadores de 
un hospital 
público de Lima 
sur, 2021.  

Determinar la relación entre 
funcionalidad familiar y 
procrastinación laboral en 
trabajadores de un hospital 
público de Lima sur, 2021. 

 
1. Funcionalidad 
familiar Cuantitativa 

- Adaptabilidad  
- Cooperación Diseño: 

- Desarrollo 

No 
experimental de 
corte 
transversal 

 - Afectividad 

Específicos: 

- Capacidad resolutiva 
- Describir el nivel de 
funcionalidad familiar en 
trabajadores de un hospital 
público de Lima sur,2021. 

   
 

2. Procrastinación 
laboral 

Nivel: 

 

- Describir el nivel de 
Procrastinación laboral en 
trabajadores de un hospital 
público de Lima sur,2021. 
 

Descriptivo y 
correlacional 
 - Ciber pereza 

 

- Determinar la relación entre 
las dimensiones de 
funcionalidad familiar y de 
procrastinación laboral en 
trabajadores de un hospital 
público de Lima sur, 2021.  

- Sentido de servicio 

Población 

 N = 184 

   

  

Técnica e 
instrumentos   

 

 

 - Encuesta 

 

 

 
- Test de 
funcionalidad 
familiar– 
APGAR familia 
r 

  

  

  

 

 

 

  - Escala de 
procrastinación 
en el trabajo 
(PAWS) 
 
 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Operacionalización de las variables 

 

a. Funcionalidad familiar 

 

Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala 
de 

medición 
Rango 

 

Son las características 
constantes y la 
organización con las que 
se relacionan los 
miembros del sistema 
familiar internamente. 
Implica afrontar 
situaciones, resolver 
problemas, tomar 
medidas disciplinarias, 
brindar afecto y 
comunicarse. Otorgando 
una identidad a ese grupo 
humano. 

La variable fue 
medida en base 
al Test de 
funcionalidad 
familiar– 
APGAR 
familiar. 
Compuesta por 
5 ítems y la 
calificación es 
obtenida por la 
suma de 
puntaje de los 
ítems. 

Adaptabilidad 1 Tipo 
Normal entre 17 
a 20 puntos 

 

Cooperación 2 Likert 

Disfunción leve 
entre 13 a 16 
puntos 

 

Desarrollo 3  

Disfunción 
moderada entre 
10 a 12 puntos 

 

Afectividad 4 Nivel 

Disfunción 
severa entre 0 a 
9 puntos 

 

 
Capacidad 
resolutiva 5 Ordinal  

 

    
 

       

 

b. Procrastinación laboral 

 

Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Ítems 
Escala 

de 
medición 

Rango 

 
La procrastinación o 
postergación: “Es la 
acción o hábito de 
retrasar actividades 
o situaciones que 
deben atenderse, 
sustituyéndolo por 
otras situaciones 
más irrelevantes o 
agradables” (Lozano 
y Bonora, 2015, p. 
59). 

La variable fue medida 
con la Escala de 
procrastinación en el 
trabajo (PAWS), 
compuesta por 14 
ítems y la calificación 
es obtenida por la 
suma de los puntajes 
en los ítems.  

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

Tipo Alto de 
57 a 84 
puntos 

 

Sentido de 
servicio  

8, 10, 12 y 14 Likert Medio 
de 29 a 
56 
puntos  

 

  
Nivel Bajo de 

0 a 28 
puntos  

    
Ordinal 
 

 
 

       

 

  



 

Anexo 3: Instrumentos 

TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR – APGAR FAMILIAR 

El APGAR FAMILIAR, es un cuestionario de cinco preguntas, que muestra cómo 

perciben los miembros de una familia el nivel de funcionamiento de la unidad 

familiar. 

Instrucciones 

Después de cada pregunta, marque la respuesta que usted crea conveniente. Las 

escalas de respuesta son: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. No 

existen respuestas correctas ni incorrectas, por lo cual se te pide que marques con 

total sinceridad. 

 

FUNCIÓN 

Nunca 

(0 

puntos) 

Casi 

nunca 

(1 punto) 

Algunas 

veces 

(2 puntos) 

Casi 

siempre 

(3 puntos) 

Siempre 

(4 puntos) 

Me satisface la ayuda 

que recibo de mi 

familia cuando tengo 

algún problema o 

necesidad. 

     

Me satisface la 

participación que mi 

familia me brinda y 

me permite 

     

Me satisface como mi 

familia acepta y 

apoya mis deseos de 

aprender nuevas 

actividades. 

     

Me satisface como mi 

familia expresa 

afectos y responde a 

mis emociones, como 

rabia, tristeza, amor, 

etc. 

     

Me satisface como 

compartimos en mi 

familia: el tiempo para 

estar juntos, los 

espacios de la casa, 

el dinero. 

     

Puntaje parcial      

Puntaje total      



 

ESCALA DE PROCRASTINACION EN EL TRABAJO (PAWS) 

La escala empleada fue extraída de la adaptación peruana hecha por Guzmán y Rosales 

(2017), esta adaptación fue tomada de la escala original “Procrastinación at Work Scale 

(PAWS)”, creado por Baran Metin.  

Escala de procrastinación en el trabajo (PAWS) 

Los siguientes son comportamientos que suceden en el ámbito laboral. Por favor lea 

cuidadosamente todos los ítems y luego seleccione la frecuencia con la que exhibe este 

comportamiento en el trabajo. Utilice la siguiente escala de respuesta: 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Nunca Casi 

nunca 

Ocasionalmente Algunas 

veces 

Frecuentemente Muy 

frecuentemente 

Siempre No 

aplica 

 

N ITEMS 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cuando trabajo, incluso después de tomar una decisión, 

retraso actuar sobre ella. 

        

2 Me demoro para comenzar el trabajo que tengo que 

hacer. 

        

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

resulta cada vez más difícil permanecer concentrado 

        

4 Cuando una tarea de trabajo es tediosa, una y otra vez 

me desconcentro en lugar de enfocarme. 

        

5 Durante mi jornada de trabajo le doy prioridad a las 

tareas irrelevantes, a pesar de tener tareas importantes 

por realizar. 

        

6 Cuando tengo una cantidad excesiva de trabajo por 

hacer, evito planificar tareas y términos haciendo algo 

irrelevante. 

        

7 En horas de trabajo tomo largos periodos de descanso.         

8 En el trabajo, uso mensajería instantánea (WhatsApp, 

Skype, Twitter, etc.) para cosas no relacionados con mis 

tareas. 

        

9 Ayudo a realizar las tareas de un compañero, dejando las 

mías sin avanzar o sin terminarlas. 

        

10 Leo las noticias en línea o en periódico durante mis horas 

de trabajo. 

        

11 Me demoro en hacer algunas de mis tareas laborales 

simplemente porque no me agradan. 

        

12 Durante mis horas de trabajo, compro cosas en línea o 

saliendo a tiendas. 

        

13 Dejo mi espacio de trabajo para realizar actividades 

irrelevantes a mis labores. 

        

14 Dedico tiempo a las redes sociales durante mis horas de 

trabajo para modo de entretenimiento. 

        

 



 

Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

 

Enlace del formulario: 

https://forms.gle/QtdjRLtQKZeUqcDq5 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QtdjRLtQKZeUqcDq5


 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

 

Ficha Sociodemográfica 

 

Sexo 

o Mujer 
o Hombre 

Edad 

o ………. 

DNI 

o ……….. 

Estado civil 

o Soltero 
o Casado  
o Conviviente 
o Divorciado/Separado 
o Otros 

Grado de instrucción 

o Secundaria 
o Técnico 
o Universitario 
o Otros 

Área de trabajo 

o Asistencial 
o Administrativo 

Las siguientes preguntas se refieren al sentir de los trabajadores al realizar 
sus labores. Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha 
sentido de esta forma. 

Considero que los asuntos familiares interfieren en mis labores 

o Si 
o No 

En mi ambiente laboral me despejo de los asuntos familiares 

o Si 
o No 

  



 

Anexo 5: Carta de presentación de la escuela firmada para la muestra. 

 



 

 Anexo 6: Carta de autorización de la institución para la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Autorización del uso del instrumento PAWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Libre acceso del instrumento APGAR familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr: …………………………………………………………………………………….……... 

Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Flor De María Bustillos 

Puma, estudiante de la carrera de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima 

Norte. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre 

“Funcionalidad familiar y Procrastinación laboral en trabajadores de un 

hospital de Lima sur, 2021” y para ello quisiera contar con su importante 

colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas: El Test de 

funcionalidad familiar-APGAR familiar y la Escala de procrastinación en el 

trabajo-PAWS. De aceptar participar en la investigación, se informará todos los 

procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 

algunas preguntas, se explicará cada una de ellas.  

 Gracias por su colaboración.  

  

Atte. Flor De María Bustillos Puma 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

_________________________________________________________________ 

 De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Funcionalidad familiar y 

procrastinación laboral en trabajadores de un hospital de Lima sur, 2021” de 

la señorita Flor De María Bustillos Puma, habiendo informado mi participación de 

forma voluntaria.  

Día: ………. /………../…………                                              

 

 __________________     

         Firma 

 


