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Resumen 
Introducción: La satisfacción de los estudios universitarios se ve influenciada por diversas 
variables. Por ello, el artículo analiza la satisfacción con los estudios en estudiantes universitarios 
para el logro del objetivo trazado al culminar su carrera profesional. Metodología: Responde a un 
estudio de enfoque cuantitativo empleando el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), con 
factores intervinientes en la satisfacción con los estudios, frente a las incertidumbres de la 
procrastinación académica y del cansancio emocional con una muestra de 1.124 estudiantes de la 
Universidad Peruana Unión, casos analizados a los que se aplicó una encuesta estructurada, 
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basada en 25 ítem con escala Likert. Resultados: Se comprobó que en la realidad universitaria 
existen una influencia de la procrastinación académica y el cansancio emocional sobre la 
satisfacción con los estudios, debido a la postergación de actividades. Discusión: El modelo SEM 
menciona que la procrastinación académica en su factor postergación de actividades con el 
cansancio emocional y tienen un impacto negativo o inverso en la satisfacción con los estudios.    
Conclusión: Se concluye que existe una relación significativa entre la procrastinación académica 
y cansancio emocional con un RMSEA=0,050, CFI=0,952, χ^2⁄DF=3,84 aceptables bajo un modelo 
SEM con la satisfacción de los estudios en universitarios. 
 
Palabras clave: Educación universitaria; Procrastinación académica; Cansancio emocional; 
Universitarios; Satisfacción con los estudios; desafíos; modelo SEM; tecnología. 
 
Abstract 
Introduction: Satisfaction with university studies is influenced by various variables, that is why 
the article analyzes satisfaction with studies in university students to achieve the objective set at 
the end of their professional career. Methodology: Responds to a quantitative approach study 
using the Structural Equations Model (SEM), with factors involved in satisfaction with The 
studies, faced with the uncertainties of academic procrastination and emotional exhaustion with 
a sample of 1.124 students from the Universidad Peruana Unión, analyzed cases to which a 
structured survey was applied, based on 25 items with a Likert scale. Results: It was proven that 
in the university reality there is an influence of academic procrastination and emotional 
exhaustion on satisfaction with studies, due to the postponement of activities. Discussion: The 
SEM model mentions that academic procrastination in its postponement of activities factor with 
emotional exhaustion and has a negative or inverse impact on satisfaction with studies. 

Conclusion: It is concluded that there is a significant relationship between academic 
procrastination and emotional exhaustion with a RMSEA=0,050, CFI=0,952, χ^2⁄DF=3,84 
acceptable under an SEM model with satisfaction with studies in university students. 
 
Keywords: University education; Academic procrastination; Emotional exhaustion; University 
students; Satisfaction with studies; challenges; SEM model; technology. 

 

1. Introducción 
 
Los acontecimientos de 2020 han forzado a la comunidad universitaria a acelerar de forma abrupta 
y masiva la digitalización de sus clases por el cambio drástico al aprendizaje remoto. Este cambio 
determinante ha tenido efectos en docentes y estudiantes. En la etapa universitaria, los estudiantes 
suelen formar nuevas conexiones y desarrollar una vida social que es esencial para su crecimiento 
tanto personal como académico (Borges-Silva et al., 2017). En un contexto de incertidumbre total, 
los estudiantes experimentaron un aumento en la insatisfacción debido a la implementación de 
nuevas modalidades de estudio que respondían a las exigencias académicas emergentes (Lancker 
y Parolin, 2020). La satisfacción con los estudios indica la percepción que los estudiantes tienen 
de sus experiencias de aprendizaje, así como su evaluación de la calidad de la educación recibida. 
(Hew et al., 2019; Rabin et al., 2019).  
 
Durante años se ha creído que los estudiantes son “nativos digitales” (Oladosu et al., 2020). A 
pesar de que ciertos países discrepan con esta perspectiva, es relevante destacar los hallazgos de 
Lindner et al. (2023) fueron los primeros en investigar entre otras variables la satisfacción con el 



 

estudio y la procrastinación académica; además, investigaron los efectos recíprocos temporales 
entre la procrastinación académica de los estudiantes, la satisfacción con el estudio y las 
intenciones de abandono escolar en el transcurso de un semestre. 
 
Los objetivos de este estudio se basan en determinar si la procrastinación académica y el cansancio 
emocional afectan a la satisfacción con los estudios en los universitarios. Por lo cual se pretende 
identificar las relaciones subyacentes entre las variables de la Escala de Procrastinación académica 
(PA) y la escala de Cansancio emocional (CE), utilizando el Análisis Factorial Exploratorio y 
determinar la fiabilidad por consistencia interna del cansancio emocional y la satisfacción con los 
estudios (SE) a través del Análisis Factorial Exploratorio, en estudiantes universitarios. 
 
1.1. Marco teórico 
 

1.1.1. Satisfacción con los estudios 
 
La satisfacción es un constructo bastante estudiado desde diversos contextos, esta es entendida 
como “un estado cognitivo y emocional gratificante en el que se materializa la percepción del ser 
humano frente al cumplimiento de sus expectativas” (Gordillo et al., 2020, p. 5). Algunos 
investigadores han intentado relacionar este concepto importante con otras variables. Por 
ejemplo, Domínguez-Lara et al. (2014) examinaron la relación entre la procrastinación académica 
y la satisfacción con los estudios, donde encuentran dos componentes diferenciados. El primero 
de ellos señala la postergación de tareas, que es el fundamento de la procrastinación, mientras que 
el segundo señala la autorregulación académica, que implica conductas orientadas a metas y a la 
planificación de acciones. Por otro lado, Balkis (2013) examina la relación entre la procrastinación 
académica, la satisfacción y el rendimiento académicos. En otro ámbito se ha realizado un estudio 
académico, utilizando datos de fuentes como Scopus, ERIIC y EBSCO Discovery Service. Este 
estudio examinó los resultados del aprendizaje y su fuerte correlación con la satisfacción de los 
estudiantes, teniendo en cuenta factores como la interacción de los estudiantes, la organización 
del curso, la motivación, la calidad de las tutorías en línea, la infraestructura tecnológica y la 
eficacia del profesor a la hora de impartir conocimientos (Baber, 2020; Harsasi y Sutawijaya, 2018). 
 
Wach et al. (2016) investigaron varios constructos motivacionales, los cuales se relacionaron con 
tres aspectos distintos de la satisfacción: i) la satisfacción con el contenido del estudio; ii) las 
condiciones del programa; y ii) la capacidad para enfrentar el estrés académico. Mediante el uso 
de ecuaciones estructurales, los hallazgos subrayan la importancia de la personalidad y las 
variables motivacionales en este contexto. Además, estudios recientes han investigado el impacto 
del entorno inclusivo y la diversidad de representación en la universidad sobre la satisfacción de 
estudiantes provenientes de diversos grupos étnicos, culturales, económicos, religiosos y de 
género (Otero et al., 2022). 
 
Entre los factores que pueden afectar la satisfacción de los estudios están, por ejemplo, el 
desinterés en las responsabilidades, agotamiento, sentimientos de vacío o de fracaso, disminución 
de la autoestima, dificultades para concentrarse y deseos de abandonar los estudios. Cuando estos 
problemas se presentan de manera continua y frecuente, pueden llevar a niveles elevados de 
estrés y tensión, potencialmente desencadenando el síndrome de Burnout (Caballero et al., 2007). 
 
 



 

1.2. Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) 
 

El SEM, conocido como análisis de la estructura de covarianza, es una técnica estadística 
multivariante. Este método permite identificar la relación entre variables latentes y observadas, 
sin implicar causalidad. Las variables observadas son aquellas que pueden medirse directamente, 
como la edad o el aspecto físico. En contraste, las variables latentes, como la inteligencia, la 
motivación, la depresión o el estrés, no se pueden medir directamente y requieren el uso de 
factores observados adicionales para su evaluación (Rupp y Sweet, 2011). 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) tienen sus raíces en 1.918, cuando el genetista 
Sewall Wright diseñó un modelo de trayectorias para describir la contribución genética entre 
compañeros de camada. La validez de los datos en estudios que utilizan SEM se ve reforzada 
cuando el tamaño de la muestra supera el umbral recomendado (Manzano PatAiño, 2015). Los 
SEM son cada vez más utilizados en la investigación social porque permiten examinar tanto 
variables observables como latentes, integrando ambos tipos de variables en su análisis (Muñoz 
et al., 2022). Existen dos tipos de modelos: aquellos que solo incluyen variables observadas 
(análisis de trayectorias) y los que combinan variables observadas y latentes, como el análisis 
factorial confirmatorio y los modelos estructurales. Hay varios programas computacionales para 
SEM, que calculan y analizan las relaciones entre variables (Samperio, 2019). 
 
1.3. La Procrastinación Académica 

 
La procrastinación es el acto de posponer voluntariamente una tarea prevista, a pesar de estar 
consciente de las consecuencias negativas que esto puede traer (Gadosey et al., 2022; Hall et al., 
2019; Li et al., 2022; Scheunemann et al., 2022; Steel y Klingsieck, 2015). Estos estudios han 
investigado la procrastinación académica, que se refiere al retraso en la realización de tareas 
académicas como escribir trabajos, completar proyectos y estudiar para exámenes. Nuestro 
estudio se centra en explorar tendencias más generales de procrastinación entre los estudiantes. 
Además, examinar la relación a lo largo del tiempo entre la procrastinación y la satisfacción con 
los estudios puede ser de gran interés para individuos, investigadores y la comunidad académica 
en general (Scheunemann et al., 2022). 
En estudiantes asiáticos, se estima que entre el 32,7 % y el 52,5 % exhibe comportamientos de 
procrastinación (Lowinger et al., 2016; Tahir et al., 2022). En los países latinoamericanos, esta cifra 
varía entre el 35,05 % y el 55,8 % (Depraect et al., 2020; López-Frías, 2021; Wildberger y Aranda, 
2022), mientras que en Perú, el 48,2 % de los estudiantes muestra estas conductas (Estrada y 
Mamani, 2020). Una cuestión aún sin respuesta es si la procrastinación de los estudiantes es una 
causa o una consecuencia de su insatisfacción con los estudios en la educación superior. Esto se 
debe a que diversos estudios transversales basados en correlaciones no ofrecen evidencia 
concluyente sobre las relaciones causales entre estas variables (Balkis y Duru, 2016; Bäulke et al., 
2022; Fritzsche et al., 2003; Grunschel et al., 2016).  
 
La procrastinación académica impacta negativamente a los estudiantes universitarios, afectando 
su capacidad de tomar decisiones, desempeño académico, autoestima y autocontrol, además de 
contribuir al abandono de estudios y una menor tolerancia a la frustración (Maria-Ioanna y Patra, 
2022; Moreta-Herrera et al., 2018), así como a problemas de salud mental (Hen y Goroshit, 2014; 
Nguyen et al., 2013). Cuando los estudiantes perciben las tareas como difíciles, amenazantes, 
tediosas o incómodas, pueden retrasarlas por temor al fracaso (Ferrari et al., 1998). Scheunemann 



 

et al. (2022) sugieren que la interacción entre la procrastinación académica y la satisfacción con el 
estudio podría revelar una dinámica más compleja entre estas variables. Aunque las teorías y 
estudios transversales indican una relación considerable entre la procrastinación y la satisfacción 
con el estudio en estudiantes universitarios, todavía faltan investigaciones longitudinales que 
exploren la relación causal bidireccional entre estas variables. 
 
1.4. El Cansancio Emocional 
 
El cansancio emocional se define como una disminución de energía que afecta tanto el bienestar 
psicológico como físico, implicando una profunda fatiga que impacta el cuerpo y la mente (Liu et 
al., 2023). En el ámbito académico, el cansancio emocional se manifiesta cuando un individuo 
presenta síntomas físicos y psicológicos, y experimenta una reducción en su capacidad para 
realizar actividades académicas pendientes (Prada-Núñez et al., 2020). Este agotamiento 
emocional puede tener diversos efectos en la vida de una persona, influyendo en su rendimiento 
académico, sus aspiraciones profesionales, su bienestar personal y sus relaciones familiares 
(Carranza Esteban et al., 2022), especialmente durante períodos de gran exigencia física, 
psicológica y mental sin tiempo para recuperar energías (Barreto y Salazar, 2021). 
 
Uno de los indicadores que ha generado preocupación entre los investigadores es el cansancio 
emocional o burnout estudiantil, especialmente pronunciado en las carreras del área de Salud 
(Abreu et al., 2022). El agotamiento emocional, considerado parte del síndrome de burnout, 
representa la fase inicial del estrés, durante la cual el estudiante se desvincula de sus actividades 
académicas (Dominguez-Lara et al., 2014). Este proceso suele ir acompañado de una sensación de 
frustración y fracaso (Barreto y Salazar, 2021). 
 

2. Metodología 
 
2.1. Diseño muestral 
 
Es esencial definir la unidad de análisis y delimitar la población para generalizar los resultados y 
establecer parámetros (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La población estudiada está 
compuesta por 3.500 estudiantes, con una muestra de 1.124 estudiantes de ambos sexos de tres 
sedes de la Universidad Peruana Unión de las cinco facultades: Ciencias Empresariales, Ciencias 
Humanas y Educación, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y Teología. Esta muestra 
se calculó considerando un el tamaño de la población (3.500), el nivel de confianza (95%) para 
reflejar las actitudes de la población de forma probabilística y objetiva, con un margen de error de 
2,41 se obtuvo el tamaño muestral antes mencionado. 
 

2.1.1. Como criterios de inclusión 
 
Para los criterios de inclusión en la investigación, se consideraron los estudiantes de pregrado de 
las tres sedes de la Universidad Peruana Unión, así como estudiantes de pregrado de las 
facultades de Educación, Ciencias de la Comunicación, Teología, Salud y Participantes de por lo 
menos el 90% llenen las encuestas respectivas. 
 
 

 



 

2.1.2. Como criterios de exclusión 
 
Para los criterios exclusión se tomó en cuenta el no marcar o llenar correctamente los datos 
demográficos y el no haber completado la totalidad de las encuestas. 
 

3. Resultados 
 
3.1. Presentación de resultados 
 
       3.1.1. Análisis confirmatorio de las variables  
 
Se evaluaron las componentes principales de la procrastinación y se pudo identificar que la 
autorregulación académica está soportada en 9 ítems con ítems que explican claramente la 
componente; en cambio, se observa que la componente postergación de actividades está 
compuesta por tres ítems (PA1, PA6, PA7), con una varianza explicada de 43,64% y 18,84% 
respectivamente. Esta matriz se corrobora con los datos visualizados en la Figura 1, en la que se 
observa de forma clara las dos componentes en el plano cartesiano. 
 
Tabla 1 
 
Matriz de componente para la variable procrastinación 

Código 

 Componente  

Ítem Autorregulación 
Académica  

Postergación de 
Actividades 

% de 
Varianza 

PA1 1. Cuando tengo que hacer una tarea, 
normalmente la dejo para el último minuto. 

 ,657 43,642 

PA2 2. Generalmente me preparo por adelantado 
para los exámenes. 

,663   

PA3 3. Cuando tengo problemas para entender 
algo, inmediatamente trato de buscar ayuda.  

,685  18,839 

PA4 4. Asisto regularmente a clase. ,558   
PA5 5. Trato de completar el trabajo asignado lo 

más pronto posible. 
,802   

PA6 6. Postergo los trabajos de los cursos que no 
me gustan. 

 ,882  

PA7 7. Postergo las lecturas de los cursos que no 
me gustan. 

 ,878  

PA8 8. Constantemente intento mejorar mis 
hábitos de estudio. 

,812   

PA9 9. Invierto el tiempo necesario en estudiar 
aun cuando el tema sea aburrido. 

,786   

PA10 10. Trato de motivarme para mantener mi 
ritmo de estudio. 

,847   

PA11 11. Trato de terminar mis trabajos 
importantes con tiempo de sobra. 

,840   

PA12 12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas 
antes de entregarlas. 

,796   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del método de extracción: análisis de componentes 
principales. a. 2 componentes extraídos (2024). 
 



 

 
 
Figura 1. 
 
Gráfico de componentes principales en dos dimensiones 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis realizados en el estudio (2024). 
 
En la Tabla 1, se observa el gráfico de componentes rotados mediante el análisis factorial 
reducción de dimensiones, usando el método de extracción de componentes principales, con 
dimensión reducida formando dos grupos (postergación de actividades tres ítems y 
autorregulación académica nueve ítems) muy marcados, confirmando de esta forma la teoría 
sobre la composición de la variable procrastinación y ayudándonos en el diseño de nuestro 
modelo. 
 
Por su parte en la Tabla 2, la matriz para el cansancio emocional se observa que está conformada 
por una sola componente, en la que todos los ítems explican la componente principal con una 
varianza de 58,20%. se destaca cargas por encima de 0,60 a 0,86. 
  



 

Tabla 2 
 
Matriz de componente para la variable cansancio emocional 

Código 

 Componente  

Ítem  1 % de Varianza 

CE1 1. Los exámenes me producen una tensión excesiva. ,656  
CE2 2. Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo. ,607 58,198 
CE3 3. Me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo aparente. ,748  
CE4 4. Hay días en que no duermo bien a causa del estudio. ,697  
CE5 5. Tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan a mi 

rendimiento académico. 
,780  

CE6 6. Hay días en que noto más la fatiga y me falta energía para 
concentrarme. 

,823  

CE7 7. Me siento emocionalmente agotado por mis estudios. ,863  
CE8 8. Me siento cansado al final de la jornada de estudio. ,806  
CE9 9. Estudiar pensando en los exámenes me produce estrés. ,810  

CE10 10. Me falta tiempo y me siento desbordado por los estudios ,800  
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a.1 componentes extraídos. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis realizados en el estudio (2024). 
 
Finalmente, en la Tabla 3, la matriz de satisfacción con los estudios es medida por tres ítems que 
explican un 81,06% de la varianza. Estos ítems se destacan por tener cargas significativas por sobre 
0,88. 
 
Tabla 3 
 

Matriz de componente para la variable Satisfacción con lo estudios 

Código 

 Componente % de varianza 

Ítem 1 

SE1 Actualmente estoy satisfecho con mi rendimiento. ,906 81,059 
SE2 En general, actualmente estoy satisfecho con mis estudios ,912  
SE3 Actualmente estoy satisfecho con mi manera de estudiar 

 
,882  

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a. 1 componentes extraídos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis realizados en el estudio (2024). 
 
3.2. Análisis mediante la prueba estadística específica 
 
El análisis de la procrastinación académica y el cansancio emocional como variables predictoras 
en un modelo SEM de satisfacción se validó cumpliendo los supuestos necesarios. El modelo 
demostró la independencia de errores con un coeficiente de Durbin dentro del margen aceptable 
de 1,5 a 2,5. La ausencia de colinealidad se confirmó con valores de tolerancia superiores a ,10 y 
un VIF menor a 10. El ajuste del modelo se evaluó utilizando el Chi cuadrado (χ^2) y otros 
indicadores de bondad de ajuste, como el Comparative Fit Index (CFI) y el Tucker Lewis Index 
(TLI), considerando que un CFI superior a ,95 y un TLI mayor a ,90 indican un buen ajuste.  
 



 

Además, el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) se consideró aceptable con 
valores menores a ,08. 
 
Tabla 4 
 
Medidas de bondad de ajuste y comprobación de hipótesis del modelo estructural 

Estadístico Abreviatura  Valor obtenido Criterio Valores 

Ajuste absoluto 

X2 1.032,486 
Significación > 

0.05 
No aceptable DF 269 

P 0,000 

X2/DF 3,84 Menor que 5 Aceptable 

Comparaciones de referencia 

NFI 0,937 ≥ 0,95 No aceptable 

RFI 0,929 Próximo a 1 Aceptable 

IFI 0,952 ≥ 0,90 Aceptable 

TLI 0,947 ≥ 0,95 No aceptable 

CFI 0,952 ≥ 0,95 Aceptable 

 Índice de bondad de ajuste GFI 0,931 ≥ 0,90 Aceptable 

 Índice de bondad de ajuste 
corregido 

AGFI 0,916 
≥ 0,90 

Aceptable 

Raíz del residuo cuadrático 
promedio 

RMSEA 0,050 < 0,08 Aceptable 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis realizados en el estudio (2024). NFI: Índice de 
ajuste normalizado; RFI: Índice de Ajuste Relativo; IFI: Índice de Ajuste Incremental; TLI: Índice 
de Tucker-Lewis; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; RMSEA: Raíz del residuo 
cuadrático promedio. 
 
        3.2.1 Análisis, interpretación de los resultados  

 
Se planteó la hipótesis de investigación que menciona que existe relación entre la procrastinación 
y cansancio emocional bajo un modelo SEM con la satisfacción de los estudiantes universitarios 
encontrando márgenes de significancia mostrados con un α=5%. Por otro lado, en cuanto a la 
correlaciones entre las variables exógenas y endógenas, se observa que existe una correlación 
inversa de las variables postergación de actividades y el cansancio emocional en su relación con 
la satisfacción con los estudios con un coeficiente de -0,4 y -0,20 respectivamente. También una 
correlación parcial entre la autorregulación académica con respecto a la satisfacción con un valor 
de 0,42, según se observa en la Figura 2. 



 

Figura  1  
 
Modelo de Ecuaciones Estructurales del Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis realizados en el estudio (2024).
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4. Discusión 
 
El presente estudio ha revelado una relación significativa entre la procrastinación académica 
y el cansancio emocional en estudiantes universitarios peruanos, bajo un modelo de 
Ecuaciones Estructurales (SEM), además de su impacto en la satisfacción con los estudios. 
 
Según la interpretación de los resultados, la relación positiva observada entre la 
procrastinación académica en el factor de autorregulación académica y el cansancio emocional 
sugiere que los estudiantes que tienden a postergar sus tareas y responsabilidades académicas 
experimentan niveles más altos de agotamiento emocional. Este hallazgo concuerda con 
investigaciones anteriores que señalan que la procrastinación puede ser una estrategia de 
afrontamiento ineficaz que agrava el estrés y la fatiga emocional (Sirois y Pychyl, 2013). La 
acumulación de tareas pendientes y el aumento de presión resultante pueden crear un ciclo 
vicioso en el que la procrastinación incrementa el cansancio emocional, y este a su vez fomenta 
más procrastinación.  
 
El modelo SEM también mostró que tanto la procrastinación académica, específicamente en el 
aspecto de postergación de actividades, como el cansancio emocional tienen un efecto negativo 
en la satisfacción con los estudios. La satisfacción académica es crucial para el bienestar de los 
estudiantes y su permanencia en la universidad (Kuh, 2008). Por lo tanto, nuestros hallazgos 
destacan la importancia de abordar estos factores para mejorar la experiencia educativa de los 
estudiantes. 
 
A pesar de los hallazgos relevantes, este estudio presenta algunas limitaciones. La muestra 
consistió únicamente en estudiantes universitarios peruanos, lo que restringe la generalización 
de los resultados a otras poblaciones y contextos culturales. En futuros estudios, sería útil 
ampliar la muestra para incluir diferentes países y contextos educativos, lo que permitiría 
comparar y contrastar los resultados. Además, la naturaleza transversal del estudio no permite 
establecer relaciones causales definitivas. Investigaciones longitudinales podrían ofrecer una 
comprensión más profunda de cómo estas relaciones evolucionan con el tiempo y si 
intervenciones específicas tienen efectos duraderos. 
 

5. Conclusiones 
 
Este estudio ha demostrado de manera clara la relación entre la procrastinación académica y 
el cansancio emocional en estudiantes universitarios peruanos, empleando un modelo de 
Ecuaciones Estructurales (SEM). Además, se ha establecido el impacto significativo de estos 
factores en la satisfacción con los estudios. 
 
En primera instancia, se confirmó que la procrastinación académica está positivamente 
asociada con el cansancio emocional. Esto sugiere que los estudiantes que frecuentemente 
postergan sus responsabilidades académicas tienden a experimentar mayores niveles de 
agotamiento emocional, lo cual puede afectar negativamente su rendimiento académico y 
bienestar general. La acumulación de tareas pendientes y el estrés asociado parecen contribuir 
al aumento del cansancio emocional, creando un ciclo negativo que es importante abordar. 
Además, tanto la procrastinación académica como el cansancio emocional mostraron tener un 
impacto negativo en la satisfacción con los estudios. Este hallazgo resalta la importancia de 
estos factores en la experiencia educativa de los estudiantes, sugiriendo que la reducción de la 
procrastinación y el manejo efectivo del cansancio emocional podrían mejorar 
significativamente la satisfacción académica. 



12 
 

Estos resultados tienen importantes implicancias para el desarrollo de estrategias y programas 
de intervención en el ámbito universitario. Las instituciones educativas deben considerar la 
implementación de recursos y programas de apoyo que ayuden a los estudiantes a manejar la 
procrastinación y el cansancio emocional, con el fin de mejorar su satisfacción con los estudios 
y, en última instancia, su éxito académico. Sin embargo, este estudio también presenta algunas 
limitaciones que deben ser consideradas. La investigación se centró exclusivamente en 
estudiantes universitarios peruanos, lo que puede limitar la generalización de los resultados a 
otros contextos culturales y educativos. Además, la naturaleza transversal del estudio impide 
establecer relaciones causales definitivas. Futuros estudios longitudinales y con muestras más 
diversas podrían proporcionar una comprensión más profunda de estas relaciones y su 
evolución a lo largo del tiempo. 
 
En resumen, podemos destacar que este estudio ha evidenciado una relación significativa 
entre la procrastinación académica, el cansancio emocional y la satisfacción con los estudios 
en estudiantes universitarios peruanos. Los resultados subrayan la necesidad de 
intervenciones dirigidas a reducir la procrastinación y el cansancio emocional para mejorar el 
bienestar y la satisfacción académica. Las universidades deben tomar medidas proactivas para 
abordar estos desafíos y crear un entorno de apoyo que facilite el éxito académico y el bienestar 
de sus estudiantes. 
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