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RESUMEN 

La regulación emocional es la capacidad de manejar y modificar las emociones para adaptarse a 

diferentes situaciones; la satisfacción con la vida refleja la evaluación subjetiva del bienestar 

general. El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre la regulación emocional y 

la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios; el estudio fue con diseño no 

experimental, de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional, de corte transversal. Se contó con 

la participación de 150 estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, a quienes se les aplicó El Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) y la 

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). Los resultados muestran que el 60% obtuvo niveles 

de regulación emocional bien desarrollado y un 37,3% medianamente desarrollado, con mayor 

tendencia a utilizar la reestructuración cognitiva (x̅ = 29,65). En cuanto a la satisfacción con la 

vida, el 26,7% reveló que se encuentra extremadamente satisfecho, observándose que el mismo 

porcentaje (26,7%) se muestran ligeramente satisfechos, siendo estos los más relevantes. Se 

observó también una correlación estadísticamente significativa entre las dos variables (p = 0,019 

< 0,050); no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la regulación emocional 

y la satisfacción con la vida, respecto al sexo. Se concluyó que existe una correlación positiva 

entre la regulación emocional y la satisfacción con la vida, comprobándose la hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 

Emotional regulation is the ability to manage and modify emotions to adapt to different situations; 

life satisfaction reflects the subjective evaluation of general well-being. The objective of the 

research was to analyze the relationship between emotional regulation and life satisfaction in 

university students; the study had a non-experimental, quantitative, descriptive and correlational 

cross-sectional design. The study involved the participation of 150 students of Basic Education at 

the National University of Chimborazo, who were administered the Emotional Regulation 

Questionnaire (ERQ) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS). The results show that 60% 

obtained well-developed levels of emotional regulation and 37.3% moderately developed, with a 

greater tendency to use cognitive restructuring (x̅ = 29.65). Regarding life satisfaction, 26.7% 

revealed that they are extremely satisfied, with the same percentage (26.7%) being slightly 

satisfied, these being the most relevant. A statistically significant correlation was also observed 

between the two variables (p = 0.019 < 0.050); no statistically significant differences were found 

between emotional regulation and life satisfaction, with respect to sex. It was concluded that there 

is a positive correlation between emotional regulation and life satisfaction, proving the 

hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

La regulación emocional y la satisfacción con la vida son dos fenómenos psicosociales 

inherentes a la dinámica social, en la que las personas se manifiestan con comportamientos 

adaptativos o desadaptativos, expresados con  características propias de cada contexto cultural y 

momento histórico como en la presenta época postmoderna caracterizada por la pérdida de los 

principios éticos y valores morales, en correlación con las alienaciones sociales interrelacionadas 

con el auge del consumismo, el estrés, la ansiedad y la depresión como manifestaciones de mayor 

incidencia en el mundo, obviamente a nuestro país. El estudio se enfoca al análisis de la regulación 

emocional y la satisfacción con la vida, tomando en cuenta las estrategias de regulación 

emocional, particularmente la reestructuración cognitiva y la supresión expresiva, evidenciándose 

en los estudiantes universitarios un grupo vulnerable a los desafíos emocionales y académicos. El 

presente trabajo tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado de la interacción entre la 

regulación emocional y la satisfacción con la vida, identificando posibles correlaciones y 

diferencias en función del sexo. Además, destaca la relevancia de estos aspectos en el contexto 

actual, caracterizado por un desorden emocional generalizado, pero también por la oportunidad 

de intervenir y fomentar el bienestar en poblaciones jóvenes. Se apoya en una base teórica sólida 

y un enfoque metodológico cuantitativo que garantizan la validez de los hallazgos. 

La regulación emocional es la capacidad de las personas para gestionar y modificar sus 

emociones de forma adaptativa (Van Doren et al., 2021). Luz et al. (2023) sustentan, sobre la 

regulación emocional, que esta es un proceso fundamental ligado al bienestar psicológico y por 

ende a la salud mental. A nivel global, la evidencia revela que las habilidades de regulación 

emocional tienen un rol fundamental en el manejo del estrés y ayudan a mantener relaciones 

interpersonales saludables (Liu et al., 2023; Restrepo et al., 2023). En el ámbito universitario, 

dichas habilidades adquieren mayor relevancia, puesto que los estudiantes enfrentan desafíos y 

situaciones que desafían su estabilidad emocional (Zarei y Sadat, 2023). Respecto a las 

habilidades y los factores asociados, Alesandri et al. (2022) mencionan el ajuste académico, la 

presión social y el desarrollo de su identidad. Además, el proceso de gestión de emociones o 

regulación emocional, no solo se enfoca en manejar aspectos negativos, sino que también juega 

un rol mediador y predictor para la resiliencia y calidad de vida (Ashori y Jalil, 2023). 

Concluyéndose, por lo anotado, que el conocimiento y la práctica de la regulación emocional es 

imprescindible para el bienestar personal y social.  

En relación a los factores asociados a la regulación emocional se registra como principales 

los biológicos, psicológicos y sociales, que desempeñan un papel fundamental en la formación de 

esta competencia y en la gestión emocional (Arburu et al., 2024; Marrazziti, y otros, 2024). Desde 

el ámbito biológico, componentes a nivel cerebral como la amígdala y la corteza prefrontal juegan 

roles cruciales en la identificación y gestión de emociones (Gonzáles y Parra, 2024). Adicional a 
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esto, factores de orden psicológico como la autoconciencia y el desarrollo cognitivo, facilitan a 

las personas identificar sus reacciones emocionales y ajustar sus respuestas según las situaciones 

que enfrentan (Bobadilla et al., 2022). Otro de los factores tiene que ver con la familia y de forma 

más específica los estilos de crianza, aprendizajes previos y experiencias dentro del contexto, 

mismo es determinante para el desarrollo de la capacidad de regulación de emociones (Boyes, 

Mah y Hasking, 2023; Duca et al., 2023; Xue, Cong y Ye, 2023). De modo que, la regulación 

emocional es un proceso dinámico que implica varios factores entre internos y externos, 

influenciando así, el bienestar general y la capacidad de adaptación ante diversas circunstancias 

(Shabkolay, Shabkalai y Dadokolai 2023).  

Hablar de la satisfacción con la vida hace referencia a una evaluación subjetiva en 

relación a la calidad de vida, respecto a sus expectativas, metas y valores personales en diversos 

ámbitos de desarrollo (Cayupe, y otros, 2023; Parvizi et al., 2023). Este concepto, que forma parte 

de la teoría del bienestar subjetivo ha sido ampliamente estudiado debido a su relación con la 

salud mental y el bienestar general (Liu et al., 2023). Factores como el contexto socioeconómico, 

las relaciones interpersonales y el estado de salud física y mental influyen de manera significativa 

en los niveles de satisfacción con la vida (Estrada et al., 2024; Husain et al., 2022; Violim et al., 

2021). Los estudiantes universitarios enfrentan desafíos que generan estrés y requieren de sus 

recursos de afrontamiento; la satisfacción con la vida se convierte en un indicador clave de su 

bienestar psicológico y adaptabilidad (Foulliloux et al., 2021; De la Fuente et al., 2020). En tal 

virtud, diversos estudios sugieren que aquellos estudiantes con mayores niveles de satisfacción 

tienden a mostrar una mejor capacidad para gestionar el estrés académico y mantener un equilibrio 

emocional saludable (Chacón et al., 2019; Estrada et al., 2023). Por lo expuesto, el análisis y 

comprensión de estos factores asociados en torno a la satisfacción con la vida en población 

universitaria es indispensable para generar alternativas viables, encaminadas a mejorar su 

desarrollo integral.  

Abordar el tema de la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios es 

fundamental, ya que este periodo representa una etapa crucial en el desarrollo personal y 

profesional (Kan et al., 2024). Los estudiantes universitarios están expuestos a múltiples factores 

de estrés, como la carga académica, la presión para la obtención de reconocimientos personales, 

ausencia de apoyo familiar, mismos que tienen implicación sobre su bienestar emocional y mental 

(Bloom et al., 2023). Niveles bajos en la satisfacción con la vida en la población universitaria no 

solo está vinculado con problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, sino también 

con dificultades en el rendimiento académico y la deserción universitaria (Real et al., 2024). 

Además, las investigaciones revelan la importancia de abordar el tema de la satisfacción con la 

vida durante esta etapa, puesto que pareciera ser que guarda relación con el bienestar en etapas 

futuras (Guachi y Velastegui, 2024; Zuñiga y Martínez, 2024). Por lo tanto, abordar esta 

problemática relacionada con la salud mental, puede ser un eje importante pensando en la vida de 
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los universitarios a largo plazo, puesto que se podría generar bienestar y mejor calidad de vida 

(Saleem, Hanif y Shembei, 2022).  

La problemática en torno a la regulación emocional y la satisfacción con la vida en 

estudiantes universitarios tiene relevancia en el contexto actual, en quienes se ha visto un aumento 

significativo de estrés y afectaciones sobre la salud mental (Paricahua et al.,  2024). El cambio 

que implica el hecho de afrontar la vida universitaria, donde se adquiere nuevas responsabilidades 

sociales, personales y académicas también trae consigo cambios en el área emocional, que incluso 

pudiera impactar de forma negativa su vida y condiciones de la misma (Bibi et al., 2023; Moya, 

Barreno y Álvarez, 2023). Pese a la implicación teórica y práctica de las variables mencionadas, 

aún existe una falta de estudios que examinen la interrelación entre la regulación emocional y la 

satisfacción con la vida específicamente en estudiantes universitarios, lo que limita la 

comprensión de los factores que pueden mejorar su bienestar y desempeño académico y también 

el desarrollar programas efectivos como el mindfulness, que ha demostrado eficacia (Lee y Jang, 

2021). 

La evidencia sobre la regulación emocional y satisfacción con la vida es amplia y muy 

variada, por ejemplo, estudios del contexto Europeo como en Italia por Feraco et al., (2022) con 

el tema de “Adaptabilidad y aspectos emocionales, conductuales y cognitivos del aprendizaje 

autorregulado: Relaciones directas e indirectas con el rendimiento académico y la satisfacción 

con la vida” para ello se contó con la presencia de 1083 participantes, los hallazgos revelan que 

la adaptabilidad tiene una relación directa con los tres factores estudiados, así como con la 

satisfacción con la vida y regulación de emociones. Además, se encontró que la adaptabilidad se 

relaciona indirectamente tanto con el rendimiento académico como con la satisfacción con la vida, 

a través de la mediación de otras variables. En España, autores como Gavín et al., (2023), en su 

estudio sobre “Inteligencia Emocional y Resiliencia: Predictores de la Satisfacción con la Vida 

entre los Entrenadores de Montaña”, con un total de 788 participantes; los resultados indicaron 

que variables como la regulación emocional tiene implicación directa sobre la satisfacción con la 

vida, además se hallaron diferencias significativas con respecto a las mujeres, siendo éstas mas 

propensas a mayores niveles de satisfacción con la vida que los hombres.  

Asimismo, en un estudio desarrollado en Canadá sobre “Efectos de la regulación de las 

emociones, el agotamiento y la satisfacción con la vida de los profesores en el bienestar de los 

estudiantes.”, por (Braun, Schonert y Roeser, 2020), en el que participaron 320 estudiantes y 15 

docentes, se observó que las dimensiones de la regulación emocional como la supresión expresiva 

y la reevaluación cognitiva guardan correlaciones estadisticamente significativas con el 

afrotamiento emocional y la satisfaccion con la vida; hablando de los docentes, en torno a los 

estudiantes, se encontró que mientras los docentes utilizan estrategias como la reevaluación 

cognitiva favorecen en ellos mejores niveles de satisfacción con la vida y además un 

comportamiento prosocial; al ser un estudio longitudinal las mediciones durante un año se 



 

Vol. 11/ Núm. 2 2024 pág. 3030 

mantuvieron concordantes y estables con la teroría. Bajo esta misma linea, en Estados Unidos, el 

estudio realizado por Van Doren et al., (2021), con énfasis en la importancia de abordar la 

regulación emocional en estudiantes universtarios, diseñaron una metodologia aplicada en la que 

participaron 24 estudiantes, mismos recibieron un entrenamiento específico para el desarrollo de 

esta habilidad; los hallazgos sugieren la importancia de implementar este tipo de programas a los 

estudiantes de ciclos iniciales, puesto que eso podría tener un impacto significativo sobre su 

satisfacción con la vida.  

En Latinoamérica y de forma más específica en Chile, Castro et al., (2021) con la 

investigación sobre “Relaciones de las dificultades de regulación emocional y los factores de 

personalidad con la satisfacción vital de estudiantes universitarios”, mismo contó con la 

participación de 250 estudiantes universitarios del sector publico; los principales hallazgos 

mostraron niveles de asociación significativa entre las dificultades inherentes a la regulación 

emocional y la satisfacción con la vida; además, un análisis de regresión reveló que únicamente 

la desatención emocional, la responsabilidad y el neuroticismo se destacaron como predictores 

significativos de la satisfacción vital de los participantes. En Brasil, Bortoletto y Boruchovich 

(2021) en su estudio “Estrategias de Aprendizaje y de Regulación Emocional de Estudiantes de 

Pedagogía”, en una población de  298 estudiantes de una universidad pública, obtuvieron  con los 

resultados una asociación significativa entre la regulación emocional y las estrategias de 

afrontamiento, mas los niveles de satisfacción con la vida. En Perú, Salirrosas (2024), en su 

trabajo investigativo sobre “Regulación emocional y satisfacción con la vida: el rol predictor de 

las actitudes al Covid-19”, en el que participaron 387 personas de Trujillo, los resultados revelan 

que los componentes afectivos estan relacionados con la regulación emocional, y esto a su vez 

predice la satisfacción con la vida.  

En el contexto Ecuatoriano, no existe un estudio de caracteristicas similares, por lo que, 

desarrollar  una investigación sobre la Regulación emocional y satisfacción con la vida en 

universitarios es de gran relevancia, ya que este tipo de investigaciones son escasas. Comprender 

la regulación emocional en jóvenes universitarios es fundamental por encontrarse en una etapa 

crítica de desarrollo, enfrentando a la vez múltiples desafíos que pueden afectar su bienestar. La 

satisfacción con la vida es un indicador esencial de salud mental y bienestar general, y está 

estrechamente vinculada a cómo los individuos manejan sus emociones. Al explorar esta relación 

con el presente estudio no solo contribuirá a la literatura académica, sino tambien al fomento del 

bienestar social. 

Tiene como objetivo analizar la relación entre la regulación emocional y la satisfacción con 

la vida en estudiantes universitarios, en Ecuador. Los estudiantes universitarios enfrentan diversos 

desafíos que impactan su bienestar emocional y satisfacción con la vida. Muchos jóvenes deben 

equilibrar sus estudios con responsabilidades laborales y familiares, lo que genera altos niveles 

de estrés y ansiedad. Además, la falta de programas de apoyo emocional en las universidades y la 
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escasa oferta de servicios de salud mental adecuados complican su acceso a herramientas efectivas 

para regular sus emociones. Finalmente, la hipótesis que el estudio plantea es, existe relación 

entre la regulación emocional con la satisfacción con la vida en universitarios de Ecuador.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño 

El estudio se enmarca en un diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, con alcance 

descriptivo y correlacional, de corte transversal; se observa cómo las variables se manifiestan en 

la población universitaria, analizando la relación entre la regulación emocional y la satisfacción 

con la vida a través de la recolección de datos en un solo momento (Ocho, Nava y Fusil, 2020).  

Instrumentos  

El Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ), originalmente desarrollado por Gross 

y John (2003), se diseñó para evaluar los procesos de regulación de impulsos conductuales 

derivados de emociones específicas. Este instrumento cuenta con diez ítems distribuidos en un 

modelo bidimensional, con una fiabilidad de .79 para el factor de reevaluación cognitiva y .73 

para el factor de supresión expresiva, confirmando la confiabilidad para su aplicación. Asimismo, 

el esquema planteado se validó al encontrar una correlación adecuada entre los indicadores 

propuestos y la variable en estudio (Gutierrez y Prieto, 2021). En cuanto a las propiedades 

psicométricas de la versión adaptada al español, misma fue validada por un panel de expertos, 

logrando una V de Aiken superior al 80% en todos los ítems. La confiabilidad de esta versión 

obtuvo un alfa de .81 en reevaluación cognitiva y de .72 en supresión expresiva, ratificando su 

uso confiable (Pagano & Vizioli, 2021). 

Las preguntas del ERQ están organizadas en dos subescalas: reevaluación cognitiva y 

supresión expresiva, cada una representando una estrategia de regulación emocional distinta. La 

reevaluación cognitiva influye en las reacciones emocionales desde el inicio, alterando la 

experiencia emocional en sí, mientras que la supresión expresiva se centra en controlar la 

expresión visible de la emoción sin modificar la experiencia subyacente. Gross y Oliver (2003) 

consideran la reevaluación cognitiva como una estrategia más eficaz y saludable para una 

regulación emocional efectiva. Para el presente trabajo se tomó en cuenta el estudio desarrollado 

por Sánchez y Reivan (2024), quienes propusieron una clasificación en su estudio para los 

componentes de la regulación emocional (leve, moderado, profundo); se tomó como base esta 

clasificación y se adecuó para efectos del estudio (regulación emocional bien desarrollada, 

medianamente desarrollada y poco desarrollada).  

La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), desarrollada por Diener et al. (1985), es 

un breve instrumento de cinco ítems diseñado para medir los juicios globales de satisfacción 

personal respecto a la vida. Este cuestionario, ampliamente utilizado a nivel mundial, evalúa un 

aspecto clave del bienestar subjetivo, el cual se compone de tres elementos principales: afecto 
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positivo, afecto negativo y satisfacción con la vida. La SWLS utiliza una escala Likert de 7 puntos, 

donde 1 representa "muy en desacuerdo" y 7 "muy de acuerdo," con puntajes que van de 5 a 35, 

reflejando una mayor satisfacción a medida que se obtienen puntuaciones más altas  (Gonzáles & 

Rodriguez, 2020). En Ecuador, un estudio evaluó las propiedades psicométricas de la SWLS 

empleando la versión en español. Esta versión, también con cinco ítems y una escala de 1 a 7, 

demostró tener validez de constructo, invarianza factorial por sexo y una confiabilidad adecuada 

para medir la satisfacción con la vida en adultos ecuatorianos, tanto hombres como mujeres (Arias 

& García, 2018).  

Participantes  

Respecto a la distribución según el sexo, se aprecia que del total de los estudiantes 

universitarios (n= 150); el 87,3% de los participantes son mujeres (n=131) y el 12,7% hombres 

(n=19), lo que evidencia un predominio femenino en la muestra. En torno a la distribución de los 

participantes por semestre se destaca el 25,3% (n=38), ubicado en el primer semestre, seguido por 

el sexto semestre con el 20,7% (n=31), mientras que los porcentajes restantes oscilan entre el 

17,3% y el 18,7% en los otros semestres evaluados. Respecto al estado civil, se aprecia que la 

mayoría de los participantes son solteros (96,0%, n=144), mientras que el 3,3% (n=5) está casado 

y un 0,7% (n=1) está en unión libre. Se tuvo una media de edad de 21,68, siendo esta una muestra 

de estudiantes universitarios jóvenes.  

Procedimiento  

El presente estudio siguió los lineamientos éticos establecidos en la Declaración de 

Helsinki para investigaciones con seres humanos. Una vez aprobado el tema de investigación por 

el Comité Académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Chimborazo en 

la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías, Carrera de Educación Básica, 

se gestionaron los permisos correspondientes con las autoridades de las carreras involucradas. 

Posteriormente se procedió a la socialización del propósito de la investigación con los estudiantes 

seleccionados, quienes recibieron un enlace para responder los instrumentos de forma presencial 

en los predios de la Universidad, el 18-11-2024. Se garantizó la participación voluntaria mediante 

la inclusión de un consentimiento informado, donde se explicó claramente la naturaleza del 

estudio, sus objetivos y el derecho de los participantes a retirarse en cualquier momento sin 

repercusiones. Además, se aseguró el cumplimiento de los principios de confidencialidad, 

anonimato y no divulgación de los datos, indicando que los resultados serían utilizados 

únicamente con fines académicos y científicos. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos, se empleó el software SPSS versión 25, complementado con 

técnicas de estadística inferencial para profundizar en la interpretación de los resultados. 

Inicialmente se realizaron análisis descriptivos que incluyeron medidas de tendencia central como 

media, mediana, así también parámetros de dispersión como mínimo, máximo, desviación 
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estándar. Además se llevaron a cabo análisis específicos para identificar la prevalencia de la 

regulación emocional y la satisfacción con la vida.  

Para explorar las relaciones entre las variables y las diferencias significativas entre los 

grupos, se aplicaron pruebas de normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Dado que 

los datos no seguían una distribución normal se utilizó el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, idóneo para analizar relaciones entre variables ordinales o continuas con distribución 

no paramétrica y resistente a valores atípicos, permitiendo evaluar asociaciones monotónicas. 

Asimismo, se empleó la prueba U de Mann-Whitney para comparar diferencias entre grupos 

(regulación emocional, satisfacción con la vida y el sexo de los participantes). Estas herramientas 

garantizaron un análisis robusto y adecuado a la naturaleza de los datos recopilados. 

RESULTADOS  

La Tabla N°1 muestra los niveles de regulación emocional en la muestra estudiada (n=150). 

Se observa que la mayoría de los participantes (60,0%, n=90) tienen una regulación emocional 

bien desarrollada, seguido de un 37,3% (n=56) con regulación medianamente desarrollada y un 

2,7% (n=4) con regulación poco desarrollada. 

Este predominio de regulación emocional bien desarrollada sugiere que los estudiantes 

universitarios de la muestra cuentan, en su mayoría, con habilidades efectivas para gestionar sus 

emociones. Sin embargo, es relevante destacar que más de un tercio de los participantes presentan 

niveles medios en esta habilidad, lo que podría estar relacionado con factores académicos, 

personales o contextuales que influyen en el desarrollo emocional durante esta etapa de la vida. 

El porcentaje reducido de estudiantes con regulación emocional poco desarrollada (2,7%) indica 

que esta es una minoría, pero igualmente relevante desde una perspectiva preventiva. 

Tabla 1 

Niveles de regulación emocional 

Regulación emocional F % 

Poco desarrollada 4 2,7 

Medianamente 

desarrollada 
56 37,3 

Bien desarrollada 90 60,0 

Total 150 100,0 

 

Los resultados de la Tabla N°2 muestran que los estudiantes tienden a utilizar más la 

restructuración cognitiva (x̅ = 29,65, Med. = 31,00, D.E = 7,295), reflejando un uso frecuente de 

estrategias cognitivas para reevaluar y manejar emociones, con una distribución relativamente 

simétrica pero una alta variabilidad entre ellos. En contraste, la supresión expresiva presenta una 

puntuación promedio menor (x̅ = 17,87, Med. = 18,50, D.E = 5,252), lo que sugiere un uso menos 

común y una variabilidad más limitada. El puntaje total combinado refleja un uso de moderado a 
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alto de estrategias en regulación emocional, en general, indicando una preferencia por técnicas 

más activas como la restructuración cognitiva frente a estrategias más pasivas como la supresión 

expresiva. 

Tabla 2 

Análisis descriptivo componentes  

Variables  x̅ Med. D.E Min. Max 

Restructuración 

cognitiva 

29,65 31,00 7,295 9 43 

Supresión 

expresiva  

17,87 18,50 5,252 5 29 

Total 47,54 49,00 10,321 15 70 

 

La Tabla N°3 muestra la distribución de los niveles de satisfacción con la vida en la muestra 

estudiada (n=150). Se observa que el 26,7% de los participantes se encuentran extremadamente 

satisfechos (n=40) y un 26,7% también se encuentran ligeramente satisfechos (n=40), lo que 

indica que una proporción significativa de los estudiantes reporta una satisfacción positiva con su 

vida. Por otro lado, el 21,3% (n=32) se considera satisfecho, lo que también refleja un nivel 

general positivo, pero con una diferencia notable en comparación con los niveles más bajos de 

satisfacción. 

En cuanto a los niveles más bajos de satisfacción, un 13,3% (n=20) se considera 

ligeramente insatisfecho, un 8,7% (n=13) insatisfecho, y un 3,3% (n=5) extremadamente 

insatisfecho, lo que representa una minoría de participantes. 

Estos resultados sugieren que, en general, los estudiantes universitarios de la muestra 

reportan niveles altos de satisfacción con la vida. Sin embargo, es relevante destacar que un 

pequeño porcentaje presenta niveles de insatisfacción, lo que podría indicar áreas de intervención 

relacionadas con el bienestar emocional y la calidad de vida en este grupo. La relación entre la 

satisfacción con la vida y la regulación emocional podría ser clave para comprender los factores 

que contribuyen al bienestar subjetivo de los estudiantes. 

Tabla 3 

Satisfacción con la vida 

Nivel F % 

Extremadamente 

Insatisfecho 
5 3,3 

Insatisfecho 13 8,7 

Ligeramente insatisfecho 20 13,3 

Ligeramente satisfecho 40 26,7 

Satisfecho 32 21,3 

Extremadamente Satisfecho 40 26,7 

Total 150 100,0 
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Correlación entre regulación emocional y satisfacción con la vida 

En la Tabla N°4 el coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la satisfacción 

con la vida y la regulación emocional es 0,191, lo que indica una correlación positiva débil entre 

ambas variables. Este valor sugiere que, a medida que mejora la regulación emocional de los 

estudiantes universitarios, también tiende a incrementarse su nivel de satisfacción con la vida, 

aunque la relación no es muy fuerte. 

La significancia estadística (valor p = 0,019) indica que esta correlación es significativa 

al nivel del 0,05 bilateral, lo que confirma que la relación observada no es producto del azar. Es 

decir, la capacidad para regular las emociones tiene un efecto pequeño pero significativo en la 

satisfacción general con la vida de los estudiantes. 

Aunque la correlación es positiva y significativa, el valor relativamente bajo sugiere que 

otros factores podrían estar influyendo en la satisfacción con la vida, además de la regulación 

emocional. Esto puede abrir la puerta a futuras investigaciones que exploren otros determinantes 

del bienestar emocional en este contexto. 

Tabla 4 

Regulación emocional y satisfacción con la vida 

 Satisfacción 

con la Vida 

Regulación 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción 

con la Vida 

Coeficiente de correlación 1,000 ,191* 

Sig. (bilateral) . ,019 

N 150 150 

Regulación 

emocional 

Coeficiente de correlación ,191* 1,000 

Sig. (bilateral) ,019 . 

N 150 150 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Correlación entre los componentes de la regulación emocional y la satisfacción con la vida 

En la Tabla N°5, El coeficiente de correlación entre restructuración cognitiva y satisfacción 

con la vida es 0,324, con una significancia de 0,000, lo que indica una correlación positiva 

moderada y significativa. Esto sugiere que a medida que los estudiantes emplean más estrategias 

de restructuración cognitiva (como la reevaluación positiva de situaciones emocionales), también 

experimentan mayores niveles de satisfacción con la vida. Esta relación refuerza la idea de que 

una regulación emocional efectiva, especialmente a través de la restructuración cognitiva, puede 

mejorar el bienestar subjetivo. Mientras que el coeficiente de correlación entre supresión 

expresiva y satisfacción con la vida es 0,004, con un valor p de 0,962, lo que indica que no 

existe una correlación significativa entre estas dos variables. Esto sugiere que la tendencia a 

inhibir la expresión emocional no tiene un impacto relevante en la satisfacción con la vida de los 

estudiantes. La supresión de emociones podría no ser tan efectiva para mejorar el bienestar 

subjetivo como las estrategias de regulación más activas, como la restructuración cognitiva. 
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Tabla 5 

Restructuración cognitiva, supresión expresiva y satisfacción con la vida 

 Restructur

ación 

cognitiva 

Supresión 

expresiva 

Satisfacción 

con la Vida 

Rho de 

Spearman 

Restructuraci

ón cognitiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,323** ,324** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 150 150 150 

Supresión 

expresiva 

Coeficiente de 

correlación 

,323** 1,000 ,004 

Sig. (bilateral) ,000 . ,962 

N 150 150 150 

Satisfacción 

con la Vida 

Coeficiente de 

correlación 

,324** ,004 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,962 . 

N 150 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Diferencias entre la regulación emocional y el sexo  

Los resultados de la Tabla N°6 sugieren que no hay diferencias significativas en la 

regulación emocional entre los estudiantes masculinos y femeninos. A pesar de que la estadística 

de Z indica una ligera diferencia en las puntuaciones medias, esta diferencia no es lo 

suficientemente grande como para ser estadísticamente significativa, lo que implica que el sexo 

no parece ser un factor determinante en los niveles de regulación emocional, en la muestra 

estudiada. El valor de p = 0,332 es mayor que el umbral de significancia de 0,05, lo que indica 

que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la regulación emocional entre 

hombres y mujeres en esta muestra. 

Tabla 6 

Regulación emocional y sexo  

Estadísticos de pruebaa 

 Regulación 

emocional 

U de Mann-Whitney 1097,500 

W de Wilcoxon 1287,500 

Z -,971 

Sig. asintótica (bilateral) ,332 

a. Variable de agrupación: Sexo 

 

Diferencias entre la satisfacción con la vida y el sexo  

Los resultados descritos en la Tabla N°7 sugieren que el sexo no tiene un impacto 

significativo en la satisfacción con la vida de los estudiantes universitarios, en esta muestra. 
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Aunque el valor de Z indica una ligera diferencia, la prueba de Mann-Whitney no muestra una 

diferencia estadísticamente significativa, lo que implica que tanto hombres como mujeres tienen 

niveles de satisfacción similares con respecto a la vida. El valor de p = 0,685 es considerablemente 

mayor que el umbral de 0,05, lo que indica que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la satisfacción con la vida entre hombres y mujeres, en esta muestra. 

Tabla 7 

Satisfacción con la vida y sexo  

Estadísticos de pruebaa 

 Satisfacción con la 

Vida 

U de Mann-Whitney 1174,500 

W de Wilcoxon 9820,500 

Z -,406 

Sig. asintótica (bilateral) ,685 

a. Variable de agrupación: Sexo 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados en torno a la regulación emocional revelan que los estudiantes universitarios 

utilizan estrategias de regulación emocional en un nivel moderado, mostrando una inclinación 

más marcada hacia la reestructuración cognitiva que hacia la supresión expresiva, mismos son 

relevantes para la comprensión del bienestar emocional y la satisfacción con la vida. La regulación 

emocional, que se refiere a la capacidad para identificar y manejar las emociones de manera 

adecuada, fue reportada en niveles relativamente altos, lo cual es coherente con los hallazgos de 

Lee y Jang, (2021) y Liu et al. (2023), quienes sugieren que una regulación emocional efectiva 

está asociada con una mayor satisfacción con la vida y una mejor salud mental.  

La supresión expresiva, que involucra la inhibición de la expresión emocional, fue 

relativamente baja en la muestra, lo que sugiere que los estudiantes prefieren manejar sus 

emociones de manera más saludable y expresiva, lo cual también coincide con lo que plantean 

González y Rodríguez (2020), quienes enfatizan que la supresión emocional está vinculada a 

efectos negativos en la satisfacción con la vida. Por su parte, la reestructuración cognitiva mostró 

un papel crucial en la regulación emocional de los estudiantes, favoreciendo una percepción 

positiva de las emociones y su manejo adecuado, tal como lo han destacado Husain et al. (2022) 

en sus investigaciones sobre la importancia de las técnicas cognitivas para el bienestar emocional. 

Estos resultados son coherentes con los hallazgos de Alesandri et al. (2022), quienes 

subrayan que una mayor autoeficacia en la regulación emocional está vinculada a un mejor ajuste 

psicológico y menor malestar. Además, la supresión expresiva, que se asocia con un 
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afrontamiento menos adaptativo, se correlacionó negativamente con la satisfacción con la vida, 

coincidiendo con estudios previos que indican que la supresión de emociones limita la expresión 

emocional y puede contribuir a un mayor estrés y menor bienestar (Arburu et al., 2024). Este 

resultado resalta la importancia de fomentar estrategias de regulación emocional adaptativas para 

promover un mayor bienestar en los estudiantes universitarios. 

Respecto a los niveles de satisfacción con la vida reportados por los estudiantes son 

relativamente altos, lo que se alinea con la literatura que vincula la regulación emocional con una 

percepción positiva de la vida. Según Arias y García (2018), la satisfacción con la vida en 

poblaciones adultas ecuatorianas muestra una fuerte correlación con el bienestar emocional y la 

percepción de control sobre las circunstancias de vida. Estos resultados sugieren que los 

estudiantes que logran manejar sus emociones de manera efectiva, utilizando estrategias como la 

reestructuración cognitiva, experimentan una mayor satisfacción general con su vida. La 

capacidad de reinterpretar eventos y situaciones difíciles a través de una lente más positiva puede 

ser crucial para mejorar el bienestar subjetivo (Chacón et al., 2019). 

La correlación positiva entre la regulación emocional y la satisfacción con la vida es uno 

de los hallazgos más destacados de este estudio. Los resultados coinciden con investigaciones 

previas que sugieren que la regulación emocional no solo afecta la gestión de emociones 

negativas, sino que también tiene un impacto directo en el bienestar general y la satisfacción con 

la vida (Gross & Oliver, 2003). Este fenómeno se puede explicar por el hecho de que las 

estrategias de regulación emocional ayudan a los individuos a manejar el estrés, las frustraciones 

y las demandas diarias de manera más eficaz, lo que reduce los efectos negativos sobre la salud 

mental y promueve una vida más equilibrada (González & Rodríguez, 2020). La autorregulación 

emocional permite a los estudiantes gestionar mejor las presiones académicas y sociales, lo que 

contribuye a una evaluación más positiva de su vida en general. 

En cuanto a la correlación entre la reestructuración cognitiva, la supresión expresiva y la 

satisfacción con la vida, los resultados reflejan una relación significativa entre el uso de la 

reestructuración cognitiva y niveles elevados de satisfacción con la vida. La reestructuración 

cognitiva, que implica reinterpretar situaciones estresantes o negativas desde una perspectiva más 

positiva, se relaciona positivamente con la satisfacción con la vida, tal como lo han indicado 

investigaciones previas (Husain et al., 2022).  

Por el contrario, la supresión expresiva mostró una correlación negativa con la satisfacción 

con la vida, lo que sugiere que aquellos que tienden a suprimir sus emociones pueden 

experimentar un menor bienestar general. Este hallazgo respalda la idea de que el manejo 

adecuado de las emociones, a través de estrategias como la reestructuración cognitiva, facilita una 

mejor adaptación emocional y, por ende, una mayor satisfacción con la vida (Bibi et al., 2023). 

Es fundamental que los programas de apoyo psicológico en el ámbito universitario promuevan la 
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adopción de estrategias de regulación emocional más adaptativas y menos dañinas, como la 

reestructuración cognitiva, para mejorar la salud mental y el bienestar de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos para la variable Satisfacción con la Vida indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el sexo, también sugiere que la satisfacción con 

la vida no está significativamente asociada al sexo de los universitarios en la muestra. Esto es 

consistente con hallazgos previos que sugieren que la satisfacción con la vida en la población 

universitaria no necesariamente varía de manera significativa entre géneros, ya que factores como 

la resiliencia, las estrategias de afrontamiento y las características individuales pueden jugar un 

papel más importante en la percepción de bienestar (Ashori y Jalil, 2023).  

Por otro lado, en relación con la Regulación Emocional, los resultados también muestran 

que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el sexo. Este hallazgo podría estar 

relacionado con la idea de que las universidades proporcionan un entorno en el que los 

estudiantes, sin importar su género, enfrentan retos similares y desarrollan habilidades de 

regulación emocional a través de experiencias académicas y sociales (Rodríguez et al., 2020). El 

trabajo de Estrada et al. (2024) subraya que la regulación emocional es un proceso complejo 

influenciado por múltiples factores, como las experiencias de vida y las intervenciones educativas, 

lo que podría explicar la ausencia de diferencias significativas en esta variable, entre los géneros, 

en la población universitaria. 

CONCLUSIONES 

El análisis mostró que los estudiantes universitarios presentan un uso moderado de las 

estrategias de regulación emocional, con una mayor preferencia por la reestructuración cognitiva 

en comparación con la supresión expresiva. Esto sugiere que los universitarios tienden a 

reinterpretar las situaciones de manera positiva para manejar sus emociones, lo que es consistente 

con un estilo de afrontamiento adaptativo. Sin embargo, el uso de la supresión expresiva indica 

que algunos estudiantes todavía recurren a estrategias menos funcionales, lo que podría reflejar 

tensiones en el entorno académico y social. Este hallazgo destaca la necesidad de fortalecer las 

habilidades de regulación emocional en la educación superior. 

Los niveles de satisfacción con la vida en los estudiantes universitarios se encontraron en 

un rango promedio, lo que indica que, aunque enfrentan desafíos propios de esta etapa, logran 

mantener una percepción moderada de bienestar. Este equilibrio podría atribuirse al apoyo social, 

las metas académicas alcanzadas y las oportunidades de desarrollo personal que encuentran en 

este entorno. Sin embargo, las puntuaciones promedio también reflejan que existen áreas en las 

que se podrían implementar estrategias para mejorar la percepción de bienestar, especialmente en 

aquellos con factores estresantes más pronunciados. 

Los resultados evidencian una correlación positiva entre la regulación emocional y la 

satisfacción con la vida, lo que respalda la idea de que una adecuada gestión de las emociones 
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influye directamente en el bienestar subjetivo. Los estudiantes que emplean estrategias como la 

reestructuración cognitiva tienden a sentirse más satisfechos con sus vidas, al enfrentar los 

desafíos con una perspectiva más optimista y proactiva. Este hallazgo resalta la importancia de 

integrar habilidades de regulación emocional en programas de bienestar estudiantil para potenciar 

su impacto en la calidad de vida. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas según el sexo en las 

variables de regulación emocional ni satisfacción con la vida, lo que sugiere que hombres y 

mujeres universitarios manejan de manera similar sus emociones y niveles de bienestar. Este 

resultado podría reflejar que, en esta etapa, las experiencias compartidas en el ámbito académico 

y social influyen más en estas variables que las diferencias de género. Los hallazgos invitan a 

desarrollar intervenciones transversales que beneficien a toda la población estudiantil, sin 

necesidad de segmentarlas por sexo. 
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