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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar las diferencias de Procrastinación 

laboral en trabajadores de la ciudad de Cajamarca según tipo de empresa. En 

cuanto al ámbito metodológico, la investigación fue de tipo básica, enfoque 

cuantitativo, diseño comparativo. Para este trabajo participaron 300 trabajadores 

de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Cajamarca. La selección fue 

censal. Como instrumento se aplicó la Escala de procrastinación en el trabajo 

(PAWS) adaptada al Perú por (Guzmán Y Rosales, 2017). Según los resultados 

obtenidos se evidencia una significancia de no normalidad en la variable y 

dimensiones p=.000, con un análisis de tendencia en las tres variables bajas. Así 

mismo el análisis comparativo de la procrastinación laboral según el tipo de 

empresa, determinaron que existen diferencias significativas, evidenciado que la 

procrastinación laboral se presenta en mayor significancia en el personal de la 

entidad pública (183.01). del mismo modo en cuanto a las dos dimensiones, se 

encontró mayor ciber pereza en la entidad pública (184,4) y mayor sentido de 

servicio en la entidad pública (182,0).  

Palabras clave: Procrastinación laboral, Ciber Pereza, sentido de servicio. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to identify the differences in work procrastination 

among workers in the city of Cajamarca according to the type of company. 

Regarding the methodological scope, the research was of basic type, quantitative 

approach, comparative design. For this work, 300 workers from public and private 

institutions in the city of Cajamarca participated. The selection was by census. As 

an instrument, the Procrastination at Work Scale (PAWS) adapted to Peru by 

(Guzmán Y Rosales, 2017) was applied. According to the results obtained, a 

significance of non-normality is evidenced in the variable and dimensions p=.000, 

with a trend analysis in the three low variables. Likewise, the comparative analysis 

of labor procrastination according to the type of company, determined that there are 

significant differences, evidenced that labor procrastination is presented in greater 

significance in the personnel of the public entity (183.01). in the same way regarding 

the two dimensions, greater cyber laziness was found in the public entity (184.4) 

and greater sense of service in the public entity (182.0).  

Keywords: Work procrastination, Cyber laziness, Sense of service. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen problemas que afectan la productividad y 

rendimiento de los colaboradores, entre ellas se encontró las jornadas 

laborales extensas, procrastinar, no tener herramientas de trabajo 

necesarias, los cortos periodos de descanso, un mal clima laboral, las 

inadecuadas condiciones laborales y la falta de promoción externa, 

llegando así a generar grandes pérdidas económicas (Díaz, 2019). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), todos 

estos problemas o dificultades están asociados a depresión, ansiedad, 

estrés, fatiga, lo que puede conducir al desempleo total, conduciendo a 

situaciones extremas como la hospitalización. 

Dentro de las organizaciones, se observó que los colaboradores 

acostumbran a enviar sus tareas encomendadas por su jefe inmediato o 

supervisor en un tiempo más prolongado al establecido en primera 

instancia, este tipo de situaciones se tiende a presentar con mayor 

recurrencia en las organizaciones del sector público, esta conducta llega 

a realizarse de manera muy repetitiva y mayor grado, lo cual llega a ser 

preocupante para el desarrollo de la organización, volviéndose un 

esquema de procrastinar ( Arias, 2021). 

Del mismo modo en entidades públicas y específicamente en área 

administrativas tienden a tener mayor tendencia a postergar o procrastinar 

las actividades, esto debido a una falta de compromiso organizacional 

(Urcia, 2020).  

Uno de los mayores obstáculos o factores comunes en el lugar de 

trabajo que afectan seriamente el desempeño es la procrastinación, lo que 

significa posponer otras actividades importantes que no lo son tanto o no 

están relacionadas con el trabajo (Metin et al. 2016). De igual modo, Sirois 

y Pychyl (2013) explican que retrasar o procrastinar afecta la salud física 

y mental, y estas a su vez afectan el bienestar y el rendimiento.  

Dentro de las dificultades para posponer o realizar cosas no 

relacionadas con el trabajo podemos encontrar el no poder mantener la 

concentración en las tareas, debido a los diversos distractores que existen 
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en el trabajo. Desde las constantes notificaciones de nuestro teléfono, 

hasta las conversaciones con nuestros compañeros (Díaz, 2019). 

En función a ello, se encontró que el 98% de los trabajadores 

afirman que son interrumpidos en un promedio de 3 o 4 veces al día, el 

46% indica que la mayor distracción es al medio día. Pero cuando los 

colaboradores trabajan sin distracción, el 75% se siente más productivo y 

el 57% está motivado para dar lo mejor de sí mismo. El 51% se siente 

más seguro, el 49% es más feliz en el trabajo y el 44% hace un trabajo de 

mayor calidad, de igual manera, afirmaron que las reuniones suelen ser 

víctimas de interrupciones y distracciones. El 54% suelen verse 

interrumpidas por charlas triviales y cotilleos de oficina, el 37% llegadas 

tardías o salidas tempranas, el 45% discusiones paralelas sobre otros 

proyectos y el 33% problemas tecnológicos o de conectividad 

(Tiutiunnikoz, 2018). 

Considerando lo antes mencionado, la investigación pretende 

responder la siguiente pregunta ¿Cuáles son las diferencias de 

Procrastinación laboral en trabajadores de la ciudad de Cajamarca según 

tipo de empresa? 

Este estudio tiene una base teórica, porqué resume las 

contribuciones teóricas de autores destacados al tema de la 

procrastinación laboral. También tiene un significado práctico, debido a 

que ayuda a prevenir problemas actuales, además de describir y analizar 

problemas sociales, proporciona información sobre la procrastinación 

laboral y su relación con la población investigada. Así mismo, utiliza un 

razonamiento metodológico, puesto que, la investigación utiliza 

herramientas psicológicas, el objetivo es encontrar resultados a través del 

análisis estadístico, utilizando métodos y modelos estadísticos que 

conduzcan a la aceptación o rechazo de la hipótesis del investigador y 

continuar escribiendo para sacar conclusiones y recomendaciones 

después.  

Teniendo como objetivo general identificar las diferencias de 

Procrastinación laboral en trabajadores de la ciudad de Cajamarca según 

tipo de empresa. Y como objetivos específicos, realizar un análisis 

descriptivo de la procrastinación laboral en trabajadores según tipo de 
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empresa, establecer las diferencias de la dimensión Ciber pereza de la 

procrastinación laboral en trabajadores según empresa de la ciudad de 

Cajamarca y establecer las diferencias de la dimensión sentido de servicio 

de la procrastinación laboral en trabajadores según empresa de la ciudad 

de Cajamarca. 

Y teniendo como hipótesis general existen diferencias de 

Procrastinación laboral en trabajadores de la ciudad de Cajamarca según 

tipo de empresa. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional se encontró un estudio realizado por Prem et 

al., (2018) realizaron un estudio diario titulado "Procrastinación diaria en 

el lugar de trabajo: un estudio diario de los procesos internos que vinculan 

las características laborales con la procrastinación en el lugar de trabajo", 

midiendo tres veces cada día laboral durante un período de 12 días. Se 

introdujeron un total de 762 conjuntos de datos diarios de 110 

trabajadores en el modelado bayesiano de ecuaciones estructurales 

multinivel (MSEM); se controlaron la calidad del sueño y la autoeficacia. 

Los resultados mostraron que las tres características del trabajo tuvieron 

efectos indirectos secuenciales negativos sobre la Procrastinación en el 

lugar de trabajo a través de calificaciones de desafío más altas y, 

posteriormente, menores esfuerzos de autorregulación. En general, este 

estudio muestra que las características laborales están relacionadas con 

la procrastinación en el lugar de trabajo a través de evaluaciones 

cognitivas individuales y procesos de autorregulación. Por tanto, 

concluyeron que, dependiendo de la perspectiva de la procrastinación, se 

consideran diferentes variables importantes para explicar la aparición de 

la procrastinación. 

Del mismo modo en otro estudio realizado por Salgado (2018) el 

cual se tituló “Procrastinación General y laboral en ejecutivos de centros 

de llamadas de la región metropolitana en Santiago de Chile”. Diseñado 

para describir características generales y específicas de exposición entre 

trabajadores en puestos gerenciales en call center y áreas de atención al 

cliente en empresas ubicadas en un área metropolitana. Tuvo un diseño 

no experimental, seleccionó aleatoriamente a 53 colaboradores, utilizó la 

Escala de Procrastinación General de Busko, adaptada al español por 

Álvarez en 2010, y utilizó la Escala de Procrastinación en el Trabajo 

(PAWS, 2016) para evaluar la procrastinación laboral, con resultados 

consistentes con los cambios en la procrastinación relacionados con la 

edad, indicando que las edades avanzadas se asocian con menores 

porcentajes de aplazamiento laboral y existen diferencias en la 

antigüedad y el género, no se obtuvieron resultados significativos, por lo 

que cualquier variable estudiada se considera modificable. 
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En relación a las definiciones acerca de la palabra procrastinación, 

se encontró que es un fenómeno muy antiguo, del año 3000 a.C. en Egipto 

donde la palabra procrastinación denotaba el hábito de evitar el trabajo y 

la pereza de una persona ante acciones necesarias para la supervivencia 

(Velázquez, 2022).  

Etimológicamente, la palabra procrastinación deriva del verbo 

latino procrastinare, que significa posponer voluntariamente el trazo de 

una acción. También se deriva del griego antiguo akrasia, que significa 

hacer algo en contra del propio juicio o hacerse daño a uno mismo 

(Atalaya y García, 2019) y según la Real Academia Española, (2023) la 

define como “Diferir, aplazar”.  

Otros autores hacen mención que procrastinar es el acto de 

retrasar intencionalmente una tarea o responsabilidad, considerando que 

puede causar graves consecuencias a partir de esto. El comportamiento 

suele asociarse con ansiedad, falta de motivación o interés en las tareas. 

Este llegaría a ser un problema; si no se controla de manera rápida y 

eficaz, ya que puede causar efectos negativos en el rendimiento laboral o 

académico (Bastidas, 2017). 

Del mismo modo, Metin et al., (2016) indicaron que Procrastinación 

Laboral, es atrasar o no realizar cosas que se consideran importantes 

para el colaborador, dejándolo de lado por otras actividades que no 

guardan relación con las actividades laborales, sin tener intención de 

perjudicar a él y su entorno laboral. 

Actualmente estas conductas que dificultan el cumplimiento de las 

tareas se consideran un fenómeno típico de la sociedad y una conducta 

profesional irresponsable. Esto a menudo retrasa el inicio y/o la 

finalización de tareas atrasadas con graves consecuencias. en distintos 

ámbitos de la vida personal (Zumárraga y Cevallos, 2022). 

Se evidencio que los procrastinadores también evitan situaciones 

que implican altos costos de respuesta, o tienen menos probabilidades de 

calificar una buena satisfacción con su desempeño (Carranza y Ramírez, 

2013). Dicho comportamiento incluye retrasar el inicio de una tarea, 

finalizar una tarea en el último minuto, exceder el tiempo límite establecido 
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para la misma o incluso evitar completar una tarea de forma indefinida (Gil 

y Garzón, 2017). 

Los estudios han encontrado que los procrastinadores tienen baja 

autoestima, baja confianza en sí mismos, falta de la mesura, infelicidad, 

actitud caótica y a veces, perfeccionismo, impulsividad disfuncional y 

ansiedad (Hidalgo et al., 2022). Suele ir acompañado de malestar 

subjetivo, que no es sólo un problema de baja responsabilidad y gestión 

del tiempo, sino también un verdadero problema de autorregulación a 

nivel cognitivo, emocional y conductual; los procrastinadores a menudo se 

niegan a asumir responsabilidades necesarias, como completar tareas a 

tiempo o tomar decisiones; hacerlo, aunque las consecuencias puedan 

ser negativas, gravosas e inevitables (Muñoz y Hurtado, 2017). 

Del mismo modo, Macías y Nevárez (2019) indicaron que las 

personas que más procrastinan son aquellas que padecen altos niveles 

de estrés, ansiedad y trastornos del estado de ánimo, quienes, cuando se 

llega la fecha final para una determinada tarea, reconocen varios factores 

relacionados con la procrastinación, como procrastinación de acciones 

iniciales, estados anímicos y emocionales relacionados con la tensión, el 

agobio,  miedo al fracaso, mala autorregulación emocional , creencias y 

perspectivas asociadas a una baja autoeficacia y autoconcepto entre 

otro.  

El miedo a la pérdida y la incompetencia hace que el procrastinador 

se proteja del miedo al fracaso, al éxito, al divorcio o al compromiso, 

posponiendo constantemente sus acciones; naturalmente, pospone el 

inicio de la tarea hasta que ya no es posible completarlas adecuadamente 

y así evita cuestionar sus capacidades. Algunos procrastinadores tienden 

a dedicar tiempo a socializar en lugar de trabajar en tareas importantes, 

mientras que otros prefieren ir al cine o ver películas en lugar de estudiar 

para un examen. De esta forma, se dice que un procrastinador es una 

persona que sabe lo que quiere hacer de una determinada manera, sabe 

que puede y trata de hacerlo, pero que en realidad no lo hace (Méndez, 

2021).  

Dentro de los tipos de procrastinación, se encontró que según 

Rodríguez y Clariana (2017), existen dos tipos de procrastinación, la 
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procrastinación laboral y la procrastinación académica, que se consideran 

episódicas o crónicas según la situación. La procrastinación episódica 

también se llama conducta de procrastinación y se refiere a acciones 

asociadas con un comportamiento específico. Por otro lado, la 

procrastinación crónica se refiere a un problema a largo plazo, es un error 

en la gestión del tiempo, un hábito común de posponer. 

Por otro lado, Umerenkova y Flores (2017), indicaron que la 

procrastinación académica o la procrastinación intencional de tareas es 

común en los centros de aprendizaje, ya que esta puede afectar 

negativamente el aprendizaje, el rendimiento, la autoeficacia académica 

y la calidad de vida. 

Por ejemplo, los estudiantes tienen dificultades para recibir tareas 

con fechas límite o interrumpir sus estudios en el último momento para 

prepararse para exámenes o trabajos (Domínguez, 2017), y se ha 

demostrado que algunos problemas de conducta están relacionados con 

una mala gestión del tiempo. 

Ahora bien, en función a la procrastinación en el trabajo este es un 

problema que tomó mucha relevancia a finales del siglo pasado y 

principios del presente, cuando cada vez más personas comenzaron a 

enfrentar este problema en los ámbitos donde desarrollaban sus 

actividades laborales, reduciendo paulatinamente su comportamiento. y 

rendimiento por diversos motivos (Martín et al., 2022). 

Garzón et al. (2019) argumentaron que los rasgos de 

procrastinación laboral están relacionados con la forma en que las 

personas exhiben perfeccionismo en sus actividades mentales. En 

concreto, este síndrome consiste en un conjunto de patrones 

desadaptativos formados por pensamientos, creencias y planes 

metacognitivos que controlan el uso activo y la atención del entorno.  

Del mismo modo, Delgado et al., (2021) indicaron que las razones 

más probables es la falta de motivación porque en ocasiones las tareas a 

realizar parecen poco interesantes o sin importancia, por lo que el 

empleado puede posponer fácilmente estas tareas y centrarse en 

actividades que le parezcan interesantes o agradables según sus 

estándares, un miedo subyacente o una falta general de confianza en la 
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propia capacidad para realizar una actividad que hace que una persona 

evite la actividad o la evite por completo.  

Otra causa común de procrastinación en el trabajo es la llamada 

falta de organización, que se basa en no definir adecuadamente las tareas 

a realizar, provocando que los empleados se sientan abrumados y 

distraídos, resultando en pérdida de tiempo. y productividad; otro factor es 

un entorno poco estimulante donde los empleados no se sienten 

valorados ni respetados, lo que puede derivar en una falta de motivación 

para realizar sus tareas (Pichen y Turpo, 2022)  

Además, Metin et al. (2016) desarrollaron la Escala de 

procrastinación laboral, donde menciona dos tipos de dimensiones las 

cuales evalúan los diversos tipos de procrastinación en el lugar de trabajo. 

Incluye dos dimensiones: sentido de servicio, que se refiere a personas 

que tienen dificultades para realizar actividades y necesitan largos 

descansos mientras realizan otras funciones, retrasando así ciertas 

funciones. Además, la ciber pereza online se produce principalmente 

cuando se utiliza Internet o dispositivos móviles con fines personales 

durante el trabajo. 

En cuanto a la teoría de la procrastinación, se utilizó el modelo de 

Baker, que explica que son actitudes que muestran los trabajadores y 

muestran cierto miedo al desarrollo de sus actividades, lo que no les 

permitirá cumplir con sus funciones, y no tienen mucha capacidad para 

lograrlas para alcanzar con éxito sus objetivos. Además, tienen ciertas 

conductas asociadas al miedo que les llevan a analizar los vínculos 

familiares, ya que muchas veces esto provoca que los familiares afecten 

en su autoestima (Rothblum, 1990). Por otro lado, la procrastinación se 

asocia con retrasar actividades, lo que hace que no se alcancen los 

objetivos planteados, y se asocia con aspectos negativos de la 

organización (Lay, 1986). De esta manera, también tenemos un modelo 

de incentivos o modelo motivacional, que cree que es una de las 

principales fuentes para el desarrollo de productos, así como para los 

socios de colaboración, para que puedan producir con un mejor soporte y 

así tener éxito con los recursos obtenidos. Además, el miedo al fracaso 

puede llevar a las personas a expresar sentimientos de fracaso ante el 
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éxito y posponer sus acciones de una determinada manera, lo que se 

denomina fracaso o fracaso (McCown et al., 1991).  

Siendo así que Quiñonez (2016) mencionó que las personas que 

procrastinan muestran una correlación entre los componentes emocional, 

cognitivo y conductual. En cuanto al lado cognitivo es claro que 

racionalizan acciones demoradas, pensamientos negativos y disruptivos, 

siendo así que se perciben a sí mismos de manera desfavorable e 

insuficiente. En relación a su comportamiento, las personas sufren de falta 

de atención, comportamiento impulsivo, falta de coherencia entre lo que 

pretenden hacer y lo que hacen después y una toma de decisiones menos 

fácil. Los vínculos cognitivos con la procrastinación se han observado 

anteriormente, y esta teoría propone las causas de la procrastinación 

centrándose en 6 variables: dificultad para tomar decisiones, autoestima 

insegura y creencias irracionales (Ferrari y Emmons, 1995).  

La teoría del comportamiento o teoría conductual afirma que los 

procrastinadores tienen la costumbre de elegir una recompensa en un 

corto período de tiempo. De hecho, la acción a largo plazo se ve 

interrumpida porque quedan atrapados en un círculo vicioso de búsqueda 

de placer, lo que aumenta la ansiedad acerca de la tarea en cuestión. 

Como resultado, es más probable que las personas eviten 

responsabilidades laborales, lo que hace que la situación se repita en el 

futuro (Ferrari y Emmons, 1995).  

Ludwig y Schicker (2013) comentaron que es común confundir la 

conducta de procrastinación con la conducta de una persona que no 

quiere realizar una tarea que requiere esfuerzo. Cabe señalar que, 

aunque pueda parecer así, no lo es porque una persona perezosa prefiere 

no hacer nada, frente a una persona que procrastina habitualmente, 

mientras que una persona que procrastina habitualmente en realidad tiene 

la intención de actuar, pero no realiza sus deberes y acciones 

establecidas, pero no se dio cuenta de que podía hacerlo. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica, según Ñaupas et al. 

(2018) pretendieron aumentar la conciencia de la realidad. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, debido a 

que, es un proceso altamente estructurado que también permitirá 

cuantificar y medir la variable para probar hipótesis de investigación 

(Hernández y Mendoza, 2018).  

De igual modo la investigación es de diseño descriptivo, puesto 

que, se encargará de explicar las propiedades de la muestra analizada; 

Explicando las características básicas del fenómeno utilizando criterios 

sistemáticos que definen su comportamiento y proporcionan 

información que puede compararse con otros estudios (Guevara et al., 

2020). 

Del mismo modo es de diseño comparativo, la estrategia 

asociativa consiste en estudios comparativos que se encargan de 

analizar las diferencias que existen entre dos grupos de individuos, 

teniendo en cuenta y utilizando situaciones que se presentan en el 

entorno. Suelen estar diferenciados, creados por la sociedad o la 

naturaleza. (Ato et al., 2013). 

3.1.2. Diseño de investigación 

Correspondiente a un diseño transversal, según Hernández y 

Mendoza (2018) indicaron que se encargará de colocar la información 

actual en lugares específicos para recopilar los datos que nos facilitarán 

sacar conclusiones sobre las preguntas formuladas. 

Asimismo, la tesis no será experimental, porque no se 

manipularon las variables, sino que se recogerán los datos necesarios, 

eligiendo herramientas de análisis, procesamiento (Hernández et al., 

2014). 
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 v 

 M1  M2 

Donde: 

V: Procrastinación Laboral 

M1: Trabajadores de empresas públicas. 

M2: Trabajadores de empresas privadas. 

3.2. Variables y operacionalización 

 Definición conceptual: “Procrastinación Laboral”, es atrasar o no

realizar cosas que se consideran menos importantes para el

colaborador, dejando de lado por otras actividades no están

relacionadas con las labores, sin tener intención de perjudicarse a

sí mismo y su entorno laboral (Metin et al.,2016)

 Definición operacional: Esta variable se mide mediante la Escala

de Procrastinación Laboral (PAWS), que consta de 14 ítems y la

puntuación es la suma de las puntuaciones de cada ítem.

 Dimensiones: comprende 2 dimensiones ciberpereza (1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 9, 11 Y 13) y sentido de servicio (8, 10, 12 y 14)

 Escala de medición: Ordinal.

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

Una población representa un grupo de individuos que cumplen 

con ciertas características e indicadores necesarios para realizar un 

estudio. (Hernández y Mendoza, 2018). 

La población con la que se trabajo está constituida por 300 

personas que trabajan en el sector educativo de entidades públicas y 

privadas de la ciudad de Cajamarca. 
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 Criterios de inclusión

o Pertenecer a entidades públicas de Cajamarca como Unidad de

gestión educativa local Cajamarca, de ambos sexos.

o Pertenecer a entidades privadas de Cajamarca como I.E.P.

Issac newton, I.E.P Joyas para Cristo, I.E.P. Maria de Nazaret,

I.E.P. El Carmen, I.E.P. Primer Colegio Superior de Ciencias.

o Tener estudios técnicos o profesionales.

o Laborar un mínimo de 6 meses.

o Residir en la ciudad de Cajamarca

 Criterio de exclusión

o Trabajadores que rechacen realizar la prueba

o Sujetos que dejen incompleto el cuestionario

3.3.2. Muestra 

La muestra fue censal de 300 trabajadores mayores de edad de 

ambos sexos siendo trabajadores de entidades públicas y privadas de 

Cajamarca, con un mínimo de 6 meses laborando en la entidad, según 

Hernández et al. (2014), una muestra censal se refiere a elegir a toda 

la población para una investigación. 

3.3.3. Unidad de análisis 

Trabajadores de entidades públicas y privadas de la ciudad de 

Cajamarca. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la encuesta; es una excelente técnica que permite 

obtener datos de forma sencilla pero objetiva (Lazo et al., 2021). Las 

encuestas utilizadas fueron diseñadas y aplicadas personalmente. La 

encuesta que se utilizó se llama "Escala de procrastinación en el trabajo 

(PAWS)" y fue escrita por Metin, Taris y Peeters de los Países Bajos. – 

2016. Fue adaptada en Perú por Guzmán Y Rosales (2017). Se puede 

aplicar por separado o en conjunto Tiempo de aplicación 10 minutos 

Apto para adultos. Además, cuenta con 2 dimensiones y 14 ítems 

estructurados de la siguiente manera: Sentido de Servicio – 10 ítems 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 13) y Ciberpereza – 4 ítems (8, 10, 12 y 14). 
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La puntuación y los puntos totales deben incluir respuestas a 

cada elemento. El rango de puntuaciones que se pueden obtener es de 

0 a 84 puntos. 

Una puntuación de 57 a 84 significa exposición alta, una 

puntuación de 29 a 56 significa exposición moderada y un índice de 0 

a 28 significa exposición baja. Criterios de evaluación: "Nunca" es 0 

puntos, "Casi nunca" es 1 punto, "A veces" es 2 puntos, "A veces" es 3 

puntos, "A menudo" es 4 puntos y "Muy a menudo" es 5 puntos. 

"Siempre" es 6 puntos y finalmente "No Aplicable" es 7 puntos, pero 

igual a 0 puntos. Según Guzmán y Rosales (2017): Esto nos indica que 

debemos mencionar las siguientes instrucciones: Las siguientes son 

conductas que se dan en el ámbito laboral. Por favor lea atentamente 

y responda todas las preguntas con honestidad, luego elija un momento 

en el que mostró esto”. frecuencia del comportamiento en el trabajo. 

Tiene las siguientes propiedades psicométricas en Perú: La 

prueba fue adaptada en Perú de un estudio de Guzmán y Rosales 

(2017) que incluyó la participación en línea de 255 trabajadores de la 

ciudad de Lima. Se obtuvieron los siguientes resultados:  

La validez del instrumento adaptado tuvo validez de contenido y 

la evidencia de validez de contenido se observó mediante criterios de 

jueces utilizando el coeficiente V de Aiken (p < 0,05). El valor de 

confiabilidad de consistencia interna del factor de ciberpereza obtenido 

mediante el método alfa de Cronbach es 0,86 y el valor de familiaridad 

con el sentido de servicio es 0,69, mientras que el valor del factor de 

ciberpereza obtenido por McDonald's Omega es 0,87 y el valor de 

familiaridad con el sentido de servicio es 0,70, lo que se considera 

aceptable. (Campo y Oviedo, 2008).  

En este estudio, la validez de constructo se realizó encontrando 

el valor cuando se correlacionaron, las cargas factoriales óptimas 

fueron x2/gl = 2,93, SRMR = 0,015, CFI = 0,971 y TLI = 0,965, 

respectivamente. El cálculo de confiabilidad utilizando los coeficientes 

alfa de Cronbach y Omega arrojó los resultados: (α=0.92), (ω=0.98) y 
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es aceptable considerando sus dimensiones se observan valores a 

partir de 0.98 los cuales son aceptables.  

3.5. Procedimientos 

Se logró identificar a los responsables de otorgar el permiso para 

desarrollar dicha investigación, así mismo se estableció las fechas y 

horarios de aplicación.  

Luego de contar con los datos y la aceptación de los 

responsables, se siguió con la aplicación del cuestionario de 

Procrastinación laboral (PAWS), se les entrego de manera física, el 

llenado fue de manera anónima, sin embargo, se les pedio colocar los 

datos generales como: genero, edad, sexo, fecha y trabajador de 

empresa pública o privada. 

Así mismo se les explicó a los participantes que para poder llenar 

el cuestionario de Procrastinación laboral, primero deben completar el 

consentimiento informado brindando la autorización para formar parte 

de la investigación. 

En relación con las instrucciones de la aplicación del 

cuestionario, se les indicó que tendrán un total de 14 ítems que deberán 

responder según su propia realidad, de igual modo tendrá una duración 

de 15 minutos para el desarrollo de este. 

Tras completar el tiempo indicado para completar el 

cuestionario, se recogerán las mismas y se agradecerá su 

participación. 

3.6. Método de análisis de datos 

Inicialmente se obtuvo la información con el instrumento 

validado, de manera presencial, posteriormente se exportará la 

información obtenida en los cuestionarios a una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel. 

El análisis de la información resultante fue bastante descriptivo 

y se realizó mediante medidas de tendencia central para comprender 

el comportamiento, extensión y dispersión de las variables de estudio. 

Lo que se hará nos permitirá comprender y explicar cómo se muestra 

la prueba de aplazamiento (PAWS) en el ejemplo. Además, inferencias 
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a partir de los hallazgos se realizaron mediante el método no 

paramétrico U de Mann Whitney. (2016) Finalmente, los resultados se 

procesaron utilizando SPSS versión 29.0.10.   

3.7. Aspectos éticos 

En cuanto al desarrollo de la investigación se tomó en cuenta el 

código de ética y deontología, el Colegio de Psicólogos del Perú, el 

Código de ética en investigación de la UCV y los principios de APA. 

Por tanto, de acuerdo con el principio de integridad, según la 

APA (2020), los psicólogos deben promover la honestidad y la 

veracidad en la práctica psicológica, en lugar de incurrir en engaños.  

Asimismo, respecto al principio de honestidad, el Código de ética 

Universidad Cesar Vallejo (2017) establece que los líderes de 

investigación deben respetar los derechos de propiedad intelectual de 

otros autores para evitar el plagio. Asimismo, el Código de Ética del 

Colegio de Psicólogos (2018) enfatiza el principio de honestidad y por 

lo tanto este principio se justifica en este estudio, ya que reconoce y 

hace referencia a los diversos autores utilizados como base para este 

estudio citando autores. 

Por otro lado, respecto al principio de rendición de cuentas de la 

American Psychological Association (APA, 2020), establece que los 

psicólogos que promueven el cumplimiento de estándares 

profesionales y responsabilidades éticas también deben mantener una 

adecuada rendición de cuentas por sus acciones.  

Asimismo, el Código de Ética en Investigación de la UCV (2017) 

hace referencia al principio de responsabilidad, que establece que la 

investigación realizada debe cumplir con todos los requisitos éticos y 

legales y cumplir con los términos y condiciones bajo los cuales se 

realiza la investigación. Prueba de ello es que este trabajo sigue los 

lineamientos de la universidad para la realización de trabajos de 

investigación, así como las reglas y principios del código de ética. Los 

ejemplos incluyen garantías de privacidad de los participantes, 

autenticidad de los materiales y derechos de propiedad intelectual de 

los autores citados de acuerdo con las normas APA. 
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Respecto al principio de respeto a los derechos humanos y la 

dignidad, APA (2010) afirma que los psicólogos deben respetar la 

privacidad, la confidencialidad y la autodeterminación humana. 

Asimismo, uno de sus principios generales, según el Código de Ética 

en Investigación de la UCV (2017), es el respeto a la integridad y 

autonomía humana. De igual forma, el Código de Ética y 

Responsabilidad del Colegio de Psicólogos del Perú (2017) tiene el 

mismo objetivo, reflejado en el consentimiento y consentimiento 

informado otorgado a la población participante, enfatizando la 

confidencialidad y privacidad. La información proporcionada y la 

decisión de participar o no en el estudio. 

Finalmente, el principio de beneficencia en el Código de Ética 

del Colegio de Psicólogos (2017) plantea la búsqueda del bienestar 

humano. También, por ejemplo, los principios de buena fe y no 

maleficencia en APA (2010) y el principio de búsqueda del bienestar en 

el Código de Ética en Investigación de la UCV (2017), que incluye la 

búsqueda del bienestar. el estudio. El esfuerzo fue identificar el vínculo 

entre la violencia doméstica y las actividades religiosas entre los 

jóvenes en instituciones educativas cristianas. 



17 

 

IV. RESULTADOS  

Tabla 1.  

 Análisis descriptivo  

 

Variable N Min Max M DE g1 g2 K-S P 

Procrastinación 300 0 65 16,41 11,745 1,192 1,954 ,176 ,000 

Ciber pereza 300 0 21 3,89 3,988 1,548 2,640 ,104 ,000 

Sentido de servicio 300 0 51 12,51 8,695 1,084 1,779 ,124 ,000 

Nota. N=Población; Min= Puntaje mínimo, Max= Puntaje Máximo, M=Media, DE= Desviación estándar; 

g1=Asimetría; g2= Curtosis; K-S=Kolmogorov Smirnov; P=significancia 

 

En la tabla 1, se presenta una significancia de no normalidad en la variable y 

dimensiones p=.000, por consecuencia, se empleará estadísticos no 

paramétricos.  
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Tabla 2. 

Diferencias de Procrastinación laboral en trabajadores de la ciudad de Cajamarca 

según tipo de empresa. 

Rango promedio 

Procrastinación 

laboral 

Privada Pública U P 

128,49 183,06 6890,0 ,000 

Nota. U=U de Mann Whitney; P=Significancia 

En la tabla 2, se identificó diferencia estadísticamente significativa p=.000 entre 

trabajadores de la ciudad de Cajamarca, alcanzando una mayor procrastinación 

laboral en la empresa pública (183.0), que en la empresa privada (128,4). Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 3. 

Diferencias según ciber pereza en trabajadores de la ciudad de Cajamarca según 

tipo de empresa. 

Rango 

promedio 

Ciber pereza 
Privada Pública U P 

127,52 184,49 6716,5 ,000 

Nota. U=U de Mann Whitney; P=Significancia 

En la tabla 3, se observó diferencia estadísticamente significativa p=.000 entre 

trabajadores de la ciudad de Cajamarca, demostrando que la ciber pereza en la 

empresa pública es mayor (184,4), que en la empresa privada (127,5). 
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Tabla 4. 

Diferencias según sentido de servicio en trabajadores de la ciudad de 

Cajamarca según tipo de empresa. 

Rango promedio 

Sentido de 

servicio 

Privada Pública U P 

129,17 182,05 6716,5 ,000 

Nota. U=U de Mann Whitney; P=Significancia 

En la tabla 4, se exhibe una diferencia estadísticamente significativa p=.000 entre 

trabajadores de la ciudad de Cajamarca, presentando que el sentido de servicio 

en la empresa pública es mayor (182,0), que en la empresa privada (129,1). 
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V. DISCUSIÓN

La investigación se creó con la necesidad de identificar las 

diferencias de procrastinación laboral en 300 trabajadores de la ciudad de 

Cajamarca según tipo de empresa, debido a que en la actualidad en las 

organizaciones se encuentran colaboradores que se acostumbran a 

enviar sus trabajos fuera de los tiempos establecidos, lo cual podría a 

llegar a ser un problema grave en el rendimiento laboral si no se llegaría 

a controlar (Bastidas, 2017).  

Hoy en día, la gente de esta época exige realizar las labores de 

manera inmediata a menos que no haya tiempo que perder. La vida 

moderna exige que pisen el acelerador, inculcando la idea de que si no lo 

hacen perderán oportunidades, felicidad y la vida misma.  

A nivel de los resultados obtenidos, para el objetivo general se 

identifica una diferencia significativa (p=.000) entre los trabajadores de la 

ciudad de Cajamarca, observándose una mayor procrastinación laboral 

en la empresa pública (183.0) que en la empresa privada (128,4), se 

puede  asumir que la procrastinación se debe a los niveles educativos, así 

como mencionan Sih y Kusni (2019) que aquellos que tienen mejores 

conocimientos tienen formas de pensar y comportase diferente, todo lo 

contrario de aquellos que no cuentan con educación universitaria.  

Así mismo, mencionaron que la carga de trabajo es otro factor 

negativo para la procrastinación, debido a que esta carga afectará el 

proceso de trabajo, provocando fatiga física y espástica, siendo así esta 

carga de trabajo obliga a los colaboradores a participar con mayor 

frecuencia en otras actividades que se perciben como más placenteras y 

entretenidas (Sih y Kusni, 2019)  

De igual modo Sharma (1999) indica que el estilo de gestión 

humano y justo, la presión de los plazos, la satisfacción laboral, la 

tolerancia a la frustración y el alcance del control son los principales 

determinantes de la procrastinación de tareas en las organizaciones 

públicas. 

Por lo que se puede inferir, que en las entidades públicas se 

presenta mayor procrastinación, debido a la sobre carga de trabajos y 

plazos cortos para la entrega de estas, lo cual provoca en el individuo 
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altos niveles de estrés, ansiedad, fatiga intensa y poca satisfacción 

laboral, sumándole a todo esto antes mencionado que el nivel educativo 

sería un factor negativo para el incremento de la procrastinación laboral.  

En relación al primer objetivo específico, el cual es realizar un 

análisis descriptivo de la procrastinación laboral en trabajadores según 

tipo de empresa, se obtuvieron los siguientes resultados, una significancia 

de no normalidad en la variable y dimensiones p=.000, con un análisis de 

tendencia con puntajes en procrastinación mínimos de 0, máximos de 65 

y una media de 16.41, en ciber pereza puntajes mínimos de 0, máximos 

de 21 y una media de 3.89 y en sentido de servicio puntajes mínimos de 

0, máximos de 51 y media de 12.51, indicando que la tendencia en las 

tres variables es baja.  

Esta tendencia en los tres niveles bajos según Nguyen et al. (2013) 

se debe a los altos niveles de deserción, que estos a su vez están 

asociados con salarios más bajos, jornadas laborales más cortas y una 

mayor probabilidad de estar desempleado o subempleado en lugar de 

trabajar a tiempo completo; del mismo modo, los procrastinadores tienden 

a estar en trabajos que no requieren estilos de trabajo definidos, siendo 

los cuatro primeros en orden de fortaleza: Influencia social (es decir, que 

requiere energía), Escrupulosidad (es decir, que requiere confiabilidad), 

Logro/Esfuerzo (es decir, que requiere planificación). y Ajuste (es decir, 

requerir autocontrol).  

Esto se ve reflejado en lo brindado por Camargo (2013) el cual 

menciona que del 100% de los servidores públicos, el 80% se sabe qué 

hace su trabajo con honestidad, mientras que el 20% restante lo hace en 

detrimento del 80% restante, que está a la altura de las circunstancias, 

quizás entre ese 80% haya otro 20% que utilice la frase “ven mañana” 

para procrastinar. 

Agregando que los que trabajan a tiempo parcial en lugar de tiempo 

completo, en los procrastinadores representan sólo el 44% de los 

trabajadores a tiempo completo en comparación con el 56% de los 

trabajadores a tiempo completo que no serían procrastinadores (OIT, 

2016).  
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Entonces se deduce que la procrastinación laboral se relaciona con 

niveles de deserción y que esto a su vez se relacionan con salarios bajos 

y jornadas muy cortas, lo cual podría conllevar a estar desempleado por 

un corto o largo tiempo, así mismo, los procrastinadores tienen a buscar 

empleos que no requieren energía física, confiabilidad, planificación y 

autocontrol.  

En relación al segundo objetivo el cual es establecer las diferencias 

de la dimensión Ciber pereza de la procrastinación laboral en trabajadores 

según empresa de la ciudad de Cajamarca, se obtuvieron resultados con 

una significancia de p=.000 entre los trabajadores de la ciudad de 

Cajamarca, demostrando que la ciber pereza en la empresa pública es 

mayor (184,4), que en la empresa privada (127,5), entonces con apoyo 

del modelo de Baker, estos trabajadores muestran cierto miedo al 

desarrollar sus actividades, lo que no les permitirá cumplir con sus 

funciones, y no tienen mucha capacidad para lograrlas para alcanzar con 

éxito sus objetivos. 

Además, tienen ciertas conductas asociadas al miedo que los 

llevan a analizar los vínculos familiares, ya que muchas veces esto 

provoca que los familiares afecten en su autoestima (Rothblum, 1990). 

Por otro lado, la procrastinación se asocia con retrasar actividades, lo que 

hace que no se alcancen los objetivos planteados, y se asocia con 

aspectos negativos de la organización (Lay, 1986). Además, el miedo al 

fracaso puede llevar a las personas a expresar sentimientos de fracaso 

ante el éxito y posponer sus acciones de una determinada manera, lo que 

se denomina fracaso o fracaso (McCown et al., 1991).  

En relación al tercer objetivo el cual es establecer las diferencias 

de la dimensión sentido de servicio de la procrastinación laboral en 

trabajadores según empresa de la ciudad de Cajamarca, dieron 

resultados con diferencia estadísticamente significativa p=.000 entre los 

colaboradores de la ciudad de Cajamarca, presentando que el sentido de 

servicio en la empresa pública es mayor (182,0), que en la empresa 

privada (129,1), definiendo sentido de servicio el cual se refiere a 

personas que tienen dificultades para realizar actividades y necesitan 
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largos descansos mientras realizan otras funciones, retrasando así ciertas 

funciones (Metin et al,. 2016).  

Estos resultados obtenidos se apoyan en lo mencionado por 

Quiñonez (2016) el cual indica que las personas que procrastinan 

muestran una correlación entre los componentes emocional, cognitivo y 

conductual. En cuanto al lado cognitivo, es claro que racionalizan 

acciones demoradas, pensamientos negativos y disruptivos, siendo así 

que se perciben a sí mismos de manera desfavorable e insuficiente.  

Así mismo, estas personas sufren de falta de atención, 

comportamiento impulsivo, falta de coherencia entre lo que pretenden 

hacer y lo que hacen después una toma de decisiones menos fácil.  

De igual modo, los altos niveles de sentido de servicio en 

trabajadores de entidades públicas, se apoya en la teoría del 

comportamiento o teoría conductual, la cual afirma que los 

procrastinadores tienen la costumbre de elegir una recompensa en un 

corto período de tiempo. De hecho, la acción a largo plazo se ve 

interrumpida porque quedan atrapados en un círculo vicioso de búsqueda 

de placer, lo que aumenta la ansiedad acerca de la tarea en cuestión. 

Como resultado, es más probable que las personas eviten 

responsabilidades laborales, lo que hace que la situación se repita en el 

futuro (Ferrari y Emmons, 1995).  

Ludwig y Schicker (2013) comentaron que es común confundir la 

conducta de procrastinación con la conducta de una persona que no 

quiere realizar una tarea que requiere esfuerzo. Cabe señalar que, 

aunque pueda parecer así, no lo es porque una persona perezosa prefiere 

no hacer nada frente a una persona que procrastina habitualmente, 

mientras que una persona que procrastina habitualmente en realidad tiene 

la intención de actuar, pero no realiza sus deberes y acciones 

establecidas, pero no se dio cuenta de que podía hacerlo. 

El estudio se ve afectado debido a que existen antecedentes muy 

antiguos en cuanto a la variable de estudio, así mismo en la ciudad donde 

se aplicó la investigación es un tema novedoso, debido a que no se han 

aplicado estudios en base a la variable, lo cual fue un limitante para 

contextualización y comprensión de los hallazgos. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se identificó diferencia estadísticamente significativa p=.000 entre

trabajadores de la ciudad de Cajamarca, alcanzando una mayor

procrastinación laboral en la empresa pública (183.0), que en la

empresa privada (128,4). Por lo tanto, se acepta la hipótesis

alternativa y se rechaza la hipótesis nula.

2. En el análisis descriptivo se presenta una significancia de no

normalidad en la variable y dimensiones p=.000, por consecuencia,

se empleó estadísticos no paramétricos.

3. La diferencia de ciber pereza en trabajadores de la ciudad de

Cajamarca según tipo de empresa se observa diferencia

estadísticamente significativa p=.000 entre trabajadores de la

ciudad de Cajamarca, demostrando que la ciber pereza en la

empresa pública es mayor (184,4), que en la empresa privada

(127,5).

4. Diferencias según sentido de servicio en trabajadores de la ciudad

de Cajamarca según tipo de empresa, evidenciándose una

diferencia estadísticamente significativa p=.000 entre trabajadores

de la ciudad de Cajamarca, presentando que el sentido de servicio

en la empresa pública es mayor (182,0), que en la empresa privada

(129,1).
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar la investigación sobre la variable de

exposición en lugares de trabajo públicos y privados, ya que muchos

estudios recientes no se han encontrado.

2. Se recomienda implementar estrategias de planificación de tiempos y

objetivos en las organizaciones, debido a los resultados obtenidos en

este estudio.

3. Se sugiere informar al personal de las entidades, sobre el impacto de

la procrastinación laboral, mediante capacitaciones, ya que esto les

ayudará a comprender mejor el impacto negativo de esta variable y

cómo afecta a los procedimientos informándoles de posibles

inconvenientes evitando futuros conflictos ya que esto podría retrasar

el avance de las tareas.

4. Se sugiere poder realizar otros estudios sobre la procrastinación laboral

para determinar las causas y consecuencias que pueden derivar de

esta variable enfocándose en dos grandes grupos de población que

serían el sector privado y público.
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ANEXOS: 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

Procrastinación Laboral 

Metin et al. (2016) emplea el 

significado de 

“Procrastinación Laboral”, 

es atrasar o no realizar 

cosas que se consideran 

menos importantes para el 

colaborador, dejando  de 

lado por otras actividades 

no están relacionadas con la 

actividades  laborales, sin 

tener  intención de perjudicar 

él y su entorno laboral. 

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 

Ordinal 

SENTIDO 

DE 

SERVICIO 

 8, 10, 12 y 

14  
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 Anexo 2. Matriz de consistencia: 

TÍTULO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

HIPÓTESIS 
GENERAL  

Diferencias de 
Procrastinación 
laboral en 
trabajadores de 
la ciudad de 
Cajamarca según 
tipo de empresa. 

¿Existen diferencias de 
procrastinación laboral en 
trabajadores de la ciudad 
de Cajamarca según tipo 
de empresa? 

Identificar las 
diferencias de 
procrastinación laboral 
en trabajadores de la 
ciudad de Cajamarca 
según tipo de 
empresa. 

Establecer la 
procrastinación 
laboral en 
trabajadores 
dependientes de la 
ciudad de 
Cajamarca. 

Existen diferencias 
de procrastinación 
laboral en 
trabajadores de la 
ciudad de Cajamarca 
según tipo de 
empresa 

Establecer la 
procrastinación 
laboral en 
trabajadores 
independientes de 
la ciudad de 
Cajamarca. 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos. 

http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/2765 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN 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 

nunc

a 

Ocasio

nalment

e 

Algunas 

veces 

Frecuentem

ente 

Muy 

frecuenteme

nte 

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 Cuando trabajo, incluso después de tomar 

una decisión, retraso actuar sobre ella. 

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. 

http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/2765
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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. 
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Anexo 4: Ficha datos demográficos 
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Anexo 5: Consentimiento informado  
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Anexo 6: Dictamen de comité de ética 
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Anexo 7: Carta de 

aceptación. Entidad pública  
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Entidades privadas 
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Anexo 8: Pantallazo de turnitin. 




