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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue comparar la desregulación emocional entre 

estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo, para ello se empleó 

el diseño comparativo con una población conformada por la suma de 35 287 estudiantes 

inscritos en dos universidades, privada y estatal, cuyas edades estaban entre 18 y 25 

años; se realizó el muestreo por conveniencia y fueron seleccionados 100 estudiantes 

por cada casa de estudios. El instrumento de medición fue la Escala de Dificultades de 

la Regulación Emocional (DERS) de Gratz y Roemer (2004), y se encontró que existen 

diferencias significativas (p < .05) entre los estudiantes, siendo mayor el promedio de los 

estudiantes inscritos en una institución educativa estatal, a comparación de una privada.  

Palabras claves: Desregulación emocional, estudiantes, institución educativa 

privada, institución educativa estatal.  
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ABSTRACT 

The research aimed to compare emotional dysregulation between students of a 

private and a state educational institution in Trujillo, using a comparative design with a 

population of 35,287 student enrolled in two universities, private and state, whose ages 

were between 18 and 25 years, convenience sampling was carried out and 100 students 

were selected for each house of studies. The measurement instrument was the Difficulties 

in Emotional Regulation Scale (DERS) of Gratz and Roemer (2004). It was found that 

there are significant differences (p < .05) between students, with a higher average of 

student enrolled in a public educational institution, compared to a private one.  

Keywords: Emotional dysregulation, students, private educational institution, 

state educational institution.  
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1.1. El Problema  

1.1.1. Delimitación del Problema   

En la actualidad se aprecia que en las instituciones educativas privadas o 

nacionales, algunos estudiantes no son capaces de regular sus emociones. Esto se ve 

reflejado en incómodas relaciones con padres y/o hermanos, presentan bajo nivel de 

comunicación y afirman sentirse poco conformes con su calidad de vida; por lo tanto, 

gran cantidad de estos individuos sostienen problemáticas que, según las instituciones, 

conducen al ausentismo injustificado, comportamientos agresivos (peleas o insultos) y 

escasa participación en la preparación académica. Asimismo, debe considerarse que los 

jóvenes experimentan cambios a nivel emocional que repercuten en sus conductas y se 

manifiestan de diversos modos en cada uno. La variabilidad en los cambios depende de 

factores como la cultura, la familia, los rasgos de personalidad, la profesión que estudia, 

además de otros tantos factores que pueden influenciar en este proceso (Mingote y 

Núñez, 2011). 

Diferentes estudios demuestran que los trastornos mentales y emocionales son 

producto de la incidencia de problemas asociados a la capacidad de regular las 

emociones personales. Así, Gross y Levenson (1997), señalan que los trastornos 

ubicados en los Ejes I y II del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 

(DSM), están vinculados a la desregulación emocional, la cual es definida por Gratz y 

Roemer (2004), como la ausencia relativa del cúmulo de habilidades que implican 

identificar, comprender, aceptar, controlar y regular las emociones para que el 

comportamiento sea flexible y acorde tanto al contexto como a los objetivos personales.  

En Europa se han realizado encuestas que analizan la relación entre las 

demandas de la vida universitaria y la afectación emocional en los estudiantes, siendo la 

ansiedad, el padecimiento más común en esta población, también, una encuesta en 

Reino Unido, reportó que el 6% del total de universitarios había considerado el suicidio 

en más de una ocasión y que las instituciones educativas no se daban a vasto para 

ofrecer apoyo a los estudiantes (Dorenbaum, 2018). Las dificultades en las universidades 

para atender a los estudiantes con problemas emocionales representan un objetivo a 

cumplir, pero los progresos en Europa han sido insuficientes pese a que la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea recomendaron en 2013, que las 

instituciones educativas debían promover la salud y prevenir trastornos y afecciones 

emocionales (Casañar y Lalucat, 2018). 

La OMS en América Latina, reportó que durante 2017 habían incrementado los 

problemas de salud mental relativos a las emociones, así, los casos en Brasil alcanzaban 

al 5.8% de su población; en Chile y Uruguay al 5%, cada uno; en Perú al 4.8%; en 

Colombia y Argentina al 4.7%, cada uno; en Ecuador al 4.4.% y en Bolivia al 4.2% (Nuñez 

y Palomino, 2019). Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018), 

señala que los determinantes sociales de la salud en jóvenes de la región, son: el 

contexto socioeconómico y político del país, la situación socioeconómica personal, el 

género, la etnia, nivel de instrucción, ocupación e ingresos.  

Al considerar que los estudiantes de instituciones educativas de nivel superior se 

vieron afectados por las crisis socioeconómicas y políticas en sus respectivos países, 

especialmente exacerbadas en 2019, es posible deducir que la salud emocional de ellos 

se ha visto vulnerada y que existen diferencias al interior de esta población respecto a 

su situación socioeconómica, que podría permitirles estudiar en una institución privada o 

estatal. 

En Perú, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi” (INSM “HD – HN”, 2017), señaló que entre enero a setiembre se habían 

atendido 1600 casos de tentativas de suicidio y en el 35% de estos se encontraban 

personas entre 18 a 30 años; Además, en 2018 se sostuvo que el 30% de estudiantes 

universitarios sufría alguna afección en su salud mental y emocional (López, 2018); 

también, se identificó que las personas no acudían a tiempo para recibir atención en 

salud mental por falta de psicoeducación (Andina, 2018); lo cual revalida el papel 

responsable que deben ejercer las instituciones en la sociedad para educar a las 

personas y en el caso de los estudiantes de nivel superior, la responsabilidad recae en 

sus instituciones educativas.  

En cuanto a los estudiantes que son objeto del presente estudio, se ha observado 

que algunos no establecen una relación entre la actividad que realizan y las emociones 
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que experimentan, lo que representa una dificultad en la regulación emocional; otros 

estudiantes logran identificar sus emociones en el momento exacto que se presentan, 

pero al no poder controlarlas recurren a la ayuda de terceros y solo una pequeña parte 

de los estudiantes logran identificar, controlar y regular sus emociones en función al 

contexto y lo que esperan lograr.  

Sobre el contexto de las instituciones educativas de nivel superior, privada y 

estatal, de Trujillo, se conoce que ambas cuentan con el departamento de bienestar 

universitario junto a sus respectivos consultorios psicológicos y que realizan una 

evaluación global de salud cuando los estudiantes inician su vida universitaria. Sin 

embargo, no se realiza un seguimiento posterior y continuo respecto a la salud mental 

de los estudiantes, esperando que estos acudan a los servicios internos o externos para 

solicitar ayuda y en ese proceso intervienen otras variables como la creencia social que 

estigmatiza recibir asistencia psicológica, las presiones académicas, sus condiciones 

socioeconómicas, el interés de los docentes en la salud emocional de los estudiantes, 

entre otras.   

El descuido respecto a la educación emocional de los estudiantes de nivel 

superior, por parte de las instituciones educativas, se observa desde la promulgación y 

modificatorias de la Ley 30220, Ley Universitaria, que en el Artículo 100.10, señala que 

los estudiantes tienen derecho a “usar los servicios de bienestar y asistencia que ofrezca 

la universidad” (Ley Universitaria, 2014, Art. 100.10, p. 46), sin precisar qué servicios y 

cómo deben prestarse. Asimismo, cuando se habla de reforma universitaria y mejora de 

la calidad educativa, los planteamientos están centrados en el conocimiento académico 

y no se aborda la educación desde un enfoque integral que involucre el desarrollo 

emocional de los estudiantes. 

En tanto, las instituciones educativas privadas son percibidas como entidades 

mercantilistas por su modelo de ‘universidad empresa’ (Mejía, 2018), que solo percibe a 

los estudiantes como clientes de los cuáles sacar provecho, sin garantías de ofrecer 

educación de calidad en conocimiento ni educación integral, pero bajo la creencia de 

que, en algún momento, el mercado será capaz de regular por sí mismo la calidad 

educativa’ (Cuenca y Reátegui, 2016). En respuesta, el Estado peruano ha diseñado un 
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sistema de licenciamiento y acreditación que, lamentablemente, solo se enfoca en el 

desarrollo de conocimientos académicos y resultados de investigación 

(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, 2018), 

desplazando también en estas instituciones el enfoque humano integral, que sería el 

indicado para cuidar de las emociones de los estudiantes. 

Las instituciones educativas estatales, por su parte, siguen el modelo eurocéntrico 

que no valora la heterogeneidad multicultural en sus estudiantes (Mejía, 2018), 

dejándolos a expensas de la exclusión y afectación de sus emociones; además, el 

acceso a estas instituciones exige un alto nivel de conocimientos académicos que no 

guardan correspondencia con la realidad educativa escolar del país (González, 2018), lo 

que ocasiona que los estudiantes pasen meses o años en formación pre universitaria y 

solo pocos ingresen, muchos de ellos con problemas emocionales derivados de la 

presión por los exámenes de admisión y el fracaso al rendirlos.    

Como se ha expuesto, los estudiantes de educación superior están expuestos a 

presentar problemas de desregulación emocional por la influencia de múltiples factores, 

entre los que se considera su condición socioeconómica que podría determinar si 

estudian en una institución educativa privada o estatal; y las presiones derivadas de la 

exigencia académica. Por lo cual, resulta apropiado conocer la presentación de la 

desregulación emocional en los estudiantes según su casa superior de estudios e 

identificar si existen diferencias significativas que justifiquen la prevención en salud 

mental en unas instituciones antes que en otras.  

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las diferencias en desregulación emocional entre estudiantes de una 

institución educativa privada y estatal de Trujillo?  

1.1.3. Justificación del Estudio 

A nivel teórico, la investigación presenta información nueva y actualizada sobre la 

desregulación emocional, lo que permitirá ampliar el campo de conocimiento que se 

posee; así como el análisis de las diferencias entre las poblaciones de estudio. Además, 

sirve como antecedente para futuras investigaciones interesadas en la misma variable u 
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otras que estén muy relacionadas como regulación emocional, inteligencia emocional, 

control de impulsos, etc.  

A nivel práctico, la investigación contribuye a identificar qué población, en 

comparación a la otra, requiere con mayor urgencia elaborar e implementar programas 

de intervención ayuden a los estudiantes a identificar, comprender, aceptar, controlar y 

regular sus emociones para que tengan comportamientos más adaptativos a las 

demandas del entorno, mejore su interacción interpersonal y tengan mayor facilidad para 

realizar sus objetivos personales.   

La relevancia social de la investigación se verifica en el vacío de la propuesta 

educativa de nivel superior, la cual enfatiza la adquisición de conocimientos y realización 

de investigaciones, pero descuida el ámbito emocional en los estudiantes, dejándolos a 

merced de la desregulación emocional y la posibilidad de desarrollar cuadros 

psicopatológicos que podrían no ser atendidos a tiempo; así, la investigación demostrará 

la relevancia de la desregulación emocional en la población universitaria y la necesidad 

de que las políticas de las instituciones privadas y estatales sean modificadas para que 

ofrezcan una educación integral a los estudiantes.  

Finalmente, la investigación resulta conveniente porque la mayoría de 

investigaciones han estudiado la desregulación emocional en relación a otras variables, 

siendo pocos los estudios que han analizado las diferencias de la variable según 

variables sociodemográficas, como el tipo de institución educativa a la que asisten. Al 

estudiar estas diferencias se conocerá cómo el tipo de entorno educativo contribuye a la 

desregulación emocional.  

1.1.4. Limitaciones 

Los resultados obtenidos solo podrán ser generalizados a poblaciones que 

presenten características similares. 

La presente investigación se basa en la teoría biosocial de Linehan (2003), que 

Gratz y Roemer (2004) emplearon para construir su escala. 

1.2. Objetivos 
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1.2.1. Objetivo General  

Analizar las diferencias en desregulación emocional entre estudiantes de una 

institución educativa privada y estatal de Trujillo.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de desregulación emocional en estudiantes de una institución 

educativa privada de Trujillo. 

 Identificar el nivel de desregulación emocional en estudiantes de una institución 

educativa estatal de Trujillo. 

Establecer las diferencias en el indicador descontrol de desregulación emocional 

entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

Establecer las diferencias en el indicador rechazo de desregulación emocional 

entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

Establecer las diferencias en el indicador interferencia de desregulación 

emocional entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

Establecer las diferencias en el indicador desatención de desregulación emocional 

entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

Establecer las diferencias en el indicador confusión emocional de desregulación 

emocional entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo.   

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General  

Existen diferencias en desregulación emocional entre estudiantes de una 

institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

1.3.2. Hipótesis Especifica  

H1: Existen diferencias en el indicador descontrol de desregulación emocional 

entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 
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H2: Existen diferencias en el indicador rechazo de desregulación emocional entre 

estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

H3: Existen diferencias en el indicador interferencia de desregulación emocional 

entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

H4: Existen diferencias en el indicador desatención de desregulación emocional 

entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

H5: Existen diferencias en el indicador confusión emocional de desregulación 

emocional entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo.   

1.4. Variables e Indicadores 

Variable de estudio: Desregulación emocional 

Indicadores: 

- Descontrol 

- Rechazo  

- Interferencia 

- Desatención 

- Confusión 

1.5. Diseño de Ejecución 

1.5.1. Tipo de Investigación 

La investigación sustantiva “se orienta al conocimiento esencial de los fenómenos, 

tanto a describirlo como a explicarlos” (Sánchez et al., 2018, p. 81).  

1.5.2. Diseño de Investigación 

El diseño descriptivo comparativo se encarga de señalar las características más 

relevantes del fenómeno a tratar y las diferencias de una variable entre dos o más 

muestras (Sánchez et al., 2018).  

El diagrama correspondiente es: 

     M1 -------- O1x 
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    O1                        O2 

     M2 -------- O2x 

Donde, M1 representa a la muestra de estudiantes de una institución educativa 

privada y M2 a la muestra de estudiantes de una institución educativa estatal; mientras 

que O1x corresponde a la observación de desregulación emocional en la muestra 1 y O2x 

simboliza la observación de la misma variable en la muestra 2; además los símbolos (=), 

(≈) y (≠), equivalen a igual, similar y diferente. 

1.6. Población y Muestra 

1.6.1. Población 

La población estaba conformada por 35287 estudiantes inscritos en el año 

académico 2019, de ambos sexos y con edades oscilantes entre los 18 y 25 años, de 

dos instituciones educativas, privada y estatal, de nivel superior de la ciudad de Trujillo. 

Tabla 1 

Población de estudiantes de una institución educativa privada y de una estatal, de la 

ciudad de Trujillo, según género 

Género Institución educativa 

privada 

Institución 

educativa estatal 

Total 

F % F % F % 

Masculino 

Femenino 

9981 

7040 

58.6 

41.4 

10296 

7970 

56.4 

43.6 

20277 

15010 

57.5 

42.5 

Total 17021 100 18266 100 35287 100 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos obtenidos del área de Registro Informático 

de una institución educativa privada y de una estatal de la ciudad de Trujillo 

1.6.2. Muestra  
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La muestra estuvo compuesta por 200 estudiantes, 100 de cada una de las 

instituciones educativas, debido a la dificultad para el acceso de la población, por lo que 

el muestreo aplicado no probabilístico por conveniencia.  

1.6.3. Muestreo 

El muestreo no probabilístico por conveniencia facilita elegir a los participantes 

más accesibles y próximos al investigador, y que hayan aceptado ser incluidos en el 

estudio (Otzen y Manterola, 2017). 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes de una universidad privada y nacional de Trujillo. 

- Estudiantes varones y mujeres, con edades entre 18 y 25 años. 

- Estudiantes con matrícula vigente en el periodo 2019. 

Criterios de exclusión: 

- No haber firmado el protocolo de consentimiento informado. 

- No haber contestado el cuestionario en su totalidad. 

 

1.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

1.7.1. Técnica 

La técnica psicométrica calcula la medida no directa de las alteraciones 

psicológicas para poder brindar de forma contundente explicaciones, descripciones y 

clasificar permitiendo conducir un movimiento o admitir la postura de los individuos en el 

adiestramiento de la psicología (Meneses, 2013) 

1.7.2. Instrumentos  

1.7.2.1. Escala de Dificultades de Regulación Emocional (DERS) 

La escala fue elaborada por Gratz y Roemer en 2004, su finalidad es evaluar la 

desregulación emocional en adolescentes que tengan 12 años a más. Para realizar la 

aplicación individual o grupal, se utiliza una copia de la escala, lápiz y borrador, luego se 

lee en voz alta las instrucciones y se comprueba que todos las hayan comprendido. La 

estructura de la escala es tipo Likert con cinco opciones de respuesta: Casi nunca (1), 
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Algunas veces (2), La mitad de veces (3), La mayoría de veces (4) y Casi siempre (5), 

además, los 28 ítems se reparten entre las cinco dimensiones: descontrol, rechazo, 

interferencia, desatención y confusión. Sobre la calificación, se realiza considerando que 

11 ítems son de orden inverso y se suma el puntaje de cada uno, interpretando que a 

mayor puntaje, mayor será la desregulación emocional.  

Validez. 

Gratz y Roemer (2004), analizaron la estructura factorial exploratoria de la escala, 

encontrando que esta debía tener 36 ítems repartidos en cinco factores, esta estructura 

justificaba el 55.68% de varianza.  

Hervás y Jódar (2008), realizaron la adaptación al castellano y también revisaron 

la estructura factorial de la escala, encontrando que la escala debía tener 28 ítems 

repartidos en cinco factores, esta estructura explicaba el 63.5% de la varianza y todos 

los ítems reportaron valores superiores a .40. 

En esta investigación se evaluó la validez mediante correlación ítem – test, 

encontrando que el instrumento es válido porque los cocientes se encontraban entre .234 

y .699, para los 28 ítems.   

Confiabilidad.  

Gratz y Roemer (2004), evaluaron la consistencia interna de la escala, 

encontrando que la escala total alcanzó el valor de coeficiente alfa de Cronbach de .93, 

mientras que las dimensiones obtuvieron valores superiores a .80.  

Hervás y Jódar (2008), también utilizaron el coeficiente alfa de Cronbach para 

evaluar la confiabilidad, encontrando que la escala total alcanzó el valor de .93 y las 

dimensiones tuvieron valores entre .73 y .91.  

En esta investigación se evaluó la confiabilidad por consistencia interna usando el 

coeficiente alfa de Cronbach, determinando que la confiabilidad es alta con un valor de 

.880.   

1.8. Procedimiento de Recolección de Datos 
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Tras conseguir la anuencia de las autoridades de cada institución educativa se 

procedió con la administración de la escala DERS, estando frente a los estudiantes, fue 

explicado el objetivo de la investigación y la ética que rige el trabajo, asegurando que el 

uso de sus datos será exclusivamente para la pesquisa, los estudiantes que estuvieron 

de acuerdo firmaron el consentimiento informado y contestaron la escala DERS. Cuando 

un estudiante concluía, se verificaba que todos los ítems hayan sido correctamente 

contestados y se codificó cada prueba colocando un número arábigo en la parte superior.   

1.9. Análisis Estadístico 

Después de codificar las pruebas, se elaboró una base de datos en el programa 

Microsoft Excel para ingresar los puntajes de cada ítem y por cada estudiante, luego los 

datos fueron exportados al paquete estadístico SPSS 25.0 para que sean analizados 

mediante la estadística descriptiva e inferencial. 

Se procedió con el análisis de la distribución de los puntajes utilizando la prueba 

estadística de Kolmogorov – Smirnov, la cual determinó que la distribución no seguía el 

principio de normalidad, por lo que se eligió la prueba no paramétrica U de Mann Whitney 

para analizar las diferencias de los rangos promedios de la variable de estudio. Los 

resultados fueron presentados en tablas de doble entrada según las normas APA.  

Así mismo, se identificó el nivel de la variable en cada muestra haciendo uso de 

los estadísticos descriptivos de frecuencia simple y porcentual, estos resultados también 

fueron presentados en tablas conforme a las normas APA.    
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2.1. Antecedentes 

Debido a las características de la variable desregulación emocional, se encuentra 

pertinente incluir estudios que abordaron otras variables y poblaciones compatibles. 

2.1.1. A Nivel Internacional 

Bolgeri et al. (2020), estudió desregulación emocional, atención plena y bienestar 

psicológico en estudiantes chilenos de una universidad estatal. El estudio fue descriptivo 

correlacional, cuya población estuvo integrada por 314 estudiantes de ambos sexos, con 

edades entre 17 y 34 años, además, fueron categorizados según tipo de colegio de 

procedencia. Se utilizaron la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional 

adaptada por González et al. (2014), el Cuestionario de las Cinco Facetas de Mindfulness 

de Schmidt y Vinet (2015) y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff adaptada por 

Véliz (2012). Se encontró que el nivel predominante de desregulación emocional fue 

medio con 72% y ausencia de diferencias significativas en desregulación emocional entre 

estudiantes según tipo de colegio de procedencia.   

Lemus (2020), analizó la práctica de actividad física, cambio, motivación, 

percepción y desregulación emocional en estudiantes colombianos de una universidad 

privada. El estudio fue correlacional y contó con una población conformada por 272 

estudiantes de ambos sexos, cuyas edades estaban entre 18 y 31 años, para la muestra 

fueron seleccionados 231 participantes. Fueron utilizados la Escala Revisada de 

Motivación para la Actividad Física de Ryan et al. (1997), el Cuestionario Corto de Etapas 

de Cambio para el Ejercicio Físico de Marcus adaptado por Parera (2002) y la Escala de 

Dificultades en la Regulación Emocional adaptada por Muñoz et al. (2016). Se encontró 

que la mayoría de estudiantes presentan nivel bajo en desregulación emocional.    

Socarrás et al. (2020), estudiaron desregulación emocional en estudiantes de una 

institución educativa estatal de Cuba. El estudio fue descriptivo y contó con una población 

– muestra de 31 estudiantes, cuyas edades se encontraban entre 18 y 37 años. El 

instrumento fue la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional de Gratz y Roemer 

(2004), encontrándose que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel medio de la 

variable y en sus dimensiones Comportamiento hacia metas, Conciencia y claridad 
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emocional y Aceptación emocional; mientras que predominó el nivel alto en las 

dimensiones Control emocional y Estrategias de regulación emocional. 

Rovella et al. (2018), estudiaron desregulación emocional y práctica deportiva en 

estudiantes de una universidad estatal. El diseño fue descriptivo correlacional y se 

trabajó con 290 estudiante de ambos sexos con edades entre 18 y 30 años. Fueron 

utilizados el Cuestionario de Actitudes, Motivaciones e Intereses hacia las Actividades 

Físico-deportivas de Pavón et al. (2003) y la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional de Gratz y Roemer (2004). Se determinó que la mayoría de estudiantes 

presenta un nivel medio en desregulación emocional y nivel bajo en la dimensión 

Interferencia.  

2.1.2. A Nivel Nacional 

Rodríguez (2021), estudió apego adulto y desregulación emocional en estudiantes 

de universidades privadas en Lima. El diseño fue descriptivo correlacional, participaron 

143 estudiantes de ambos sexos con edades entre 18 y 29 años estudió. Fueron usadas 

la Escala de Experiencias en Relaciones Cercanas adaptada por Zambrano et al. (2009) 

y la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional adaptada por Guzmán et al. 

(2014). Se encontró que predomina el nivel general alto en desregulación emocional y 

en sus dimensiones interferencia, desatención y confusión; mientras que se observó nivel 

medio en rechazo y nivel bajo en descontrol.   

Huaringa (2020), estudió estilo motivacional docente, necesidades psicológicas 

básicas, estilos de regulación emocional y compromiso académico en escolares y 

estudiantes de una universidad privada y estatal de Lima. El diseño fue correlacional, la 

población de escolares se conformó con 423 participantes y la población de estudiantes 

universitarios se integró por 472 participantes de ambos sexos, de los cuales, 307 

provenían de una universidad estatal y 165 de una privada. Fueron usadas la Escala de 

Apoyo a la Autonomía adaptada por Matos et al. (2018), la Escala de Control Psicológico 

de Herrera et al. (2018), el Cuestionario de Necesidades Psicológicas Básicas de Chen 

et al. (2015) y el Cuestionario de Regulación Emocional de Benita et al. (2020). Se 
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encontró que existen diferencias significativas en desregulación emocional entre 

escolares y universitarios, donde los escolares presentan mayor promedio en la variable.    

Ypanaqué (2020), evaluó las diferencias en desregulación emocional en 

estudiantes de Medicina Humana y Psicología de Lima. El diseño fue no experimental de 

nivel comparativo, la población se constituyó por 2 080 estudiantes inscritos en el año 

académico 2019, cuyas edades se encontraban entre 18 a 25 años, y fueron elegidos 80 

estudiantes por cada carrera profesional. Se utilizó la Escala de Dificultades en la 

Regulación Emocional de Gratz y Roemer (2004), encontrándose que existen diferencias 

significativas en la variable entre estudiantes según la carrera profesional, donde el grupo 

de Medicina Humana presentó mayor promedio que Psicología debido a que estos 

últimos se encuentran mejor adaptados a las demandas de la vida universitaria.    

Herrera (2019), estudió desregulación emocional y procrastinación académica en 

estudiantes de una universidad privada de Arequipa. El diseño fue descriptivo 

correlacional, la población estuvo compuesta por 233 estudiantes de ambos sexos, de 

los que fueron elegidos 140 para la muestra. Fueron empleadas la Escala de Dificultades 

en la Regulación Emocional adaptada por Huamani y Saravia (2018) y la Escala de 

Procrastinación Académica adaptada por Domínguez et al. (2014). Se encontró que el 

nivel predominante de desregulación emocional es alto con 54%. 

Advíncula (2018), analizó regulación emocional y bienestar psicológico en 

estudiantes de una universidad privada de Lima. El diseño fue correlacional y participaron 

101 estudiantes de ambos sexos con edades entre 16 y 25 años. Fueron empleados el 

Cuestionario de Autorregulación Emocional de Gross y John (2003) y la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff (1989). Se encontró que en los estudiantes predomina el 

nivel medio de regulación emocional, teniendo la capacidad de procesar asertivamente 

sus emociones y modificar su comportamiento. 

2.1.3. A Nivel Regional y Local 

Sandoval (2019), estudió inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes de una institución educativa estatal de nivel superior en Otuzco. El diseño 

fue correlacional, la población – muestra estuvo conformada por 122 participantes y se 
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utilizó el Test de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer y el registro de notas. Se 

encontró que el nivel predominante de regulación emocional fue alto con 58.5%, debido 

a que durante el periodo de evaluación, los estudiantes estaban llevando el curso de 

Psicología.   

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Desregulación Emocional  

2.2.1.1. Definición 

Debido a la ausencia de claridad en las conceptualizaciones sobre regulación 

emocional, dificultades en la regulación emocional y desregulación emocional; Gratz y 

Roemer (2004), enfocaron su estudio en la correcta conceptualización y medida de la 

regulación y desregulación emocional, siendo definida esta como la ausencia relativa o 

total del cúmulo de habilidades que implican identificar, comprender, aceptar, controlar y 

regular las emociones para que el comportamiento sea flexible y acorde tanto al contexto 

como a los objetivos personales (Gratz y Roemer, 2004). En consecuencia y para fines 

prácticos, a lo largo del marco teórico se hablará de regulación y desregulación 

emocional como antagónicos conceptuales. 

El constructo de desregulación emocional fue introducido por Linehan (2003), en 

relación a las características del desorden afectivo de los trastornos límite, histriónico y 

estrés postraumático, donde se observa que la persona no puede ejercer control en la 

expresión de sus emociones.  

Al observarse la presencia de desregulación emocional en diferentes trastornos 

psicopatológicos, se ha considerado que esta es una entidad dimensional que no guarda 

exclusividad con alguna psicopatología (Gómez, 2015). Cabe precisar que no todas las 

personas con desregulación emocional desarrollarán un trastorno mental, muchas de 

ellas solo manifestarán malestar y algunas conductas desadaptativas como bajo control 

de impulsos, descontrol transitorio del comportamiento y evitación (Calkins y Fox, 2002).    

En cuanto a la regulación emocional, desde el enfoque cognitivo – conductual, ha 

sido definida como la habilidad personal para mostrar atención y percibir las emociones 
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de forma apropiada y concisa (Ribero y Vargas, 2013). En consecuencia, la persona que 

tiene déficits en esta habilidad no podrá entender sus emociones de forma coherentes, 

modular su estado anímico ni tener relaciones interpersonales satisfactorias, siendo 

posible afirmar que esta persona presentaría desregulación emocional.    

Carpena (2010), por su parte, definió la desregulación emocional en relación a las 

características contextuales vigentes, señalando que en la sociedad predomina la 

racionalización que da entender que los sentimientos y emociones no son realmente 

importantes, por lo cual, deben de ser reprimidos e ignorados. Cuando las personas 

tratan de cumplir con las exigencias sociales, es posible que renuncien a expresar 

libremente sus emociones, no compartan estas con sus pares y recurran a la evitación 

como una estrategia de protección.   

2.2.1.2. Modelos y Teorías sobre Regulación - Desregulación Emocional 

2.2.1.2.1. Modelo Procesual de Regulación – Desregulación Emocional. 

Gross (1999), plantea estudiar la regulación emocional en función al lugar que 

ocupa en el proceso de generar la respuesta emocional. El proceso está compuesto por 

las siguientes fases:  

- Situación: cada situación genera el aprendizaje suficiente para que la persona sea 

capaz de elegir estar en situaciones que produzcan emociones positivas y evitar las 

situaciones que causan emociones negativas (Gross, 1999). Además, las personas 

pueden modificar las características de la situación a partir de la acción u omisión de 

comportamientos (Hervás y Moral, 2017).  

- Atención: cuando la persona se encuentra en una situación desagradable, puede 

modificar su atención para concentrase en aspectos externos o internos gratificantes, 

que ayuden a regular la respuesta emocional (Gross, 1999).  

- Interpretación: en esta fase, la persona elabora información a partir de los datos 

percibidos en la situación que experimenta, siendo posible el cambio o 

reinterpretación cognitiva para modular la respuesta emocional (Hervás y Moral, 

2017).   
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- Respuesta: es posible actuar para modificar las características de la respuesta 

emocional como la intensidad, duración, entre otras.  

La modificación positiva de algunas de las fases siempre contribuirá a la 

regulación emocional, siendo más adecuado, según Gross (1999), que los cambios de 

realicen en etapas previas a la respuesta emocional porque se han realizado estudios 

que afirman las consecuencias negativas de modificar esta fase a través de la represión, 

en comparación a la reinterpretación cognitiva (Hervás y Moral, 2017).  

Además, el modelo propuesto por Gross (1999), también sirve para explicar la 

desregulación emocional, mediante el análisis de los déficits de las siguientes fases: 

- Selección y evitación situacional: al conocerse que la persona puede elegir en qué 

situaciones encontrarse para evitar emociones negativas, podría desarrollar la 

evitación generalizada que afecta al bienestar en general de la persona porque se 

refuerzan emociones negativas como enojo, vergüenza, tristeza y pensamientos de 

autoderrota (Reyes, 2015; Barlow, 2000). Así, la evitación se convierte en crónica y 

la persona pierde la capacidad de predecir qué emociones podría sentir en cada 

situación. 

- Modificación situacional: hace referencia al uso estereotipado y generalizado de las 

estrategias de control situacional, las cuales se convierten en reforzadores de la 

psicopatología (Reyes, 2015). También se usa indiscriminadamente las estrategias 

de seguridad y estas conducen a entorpecer la realización de actividades y la 

interacción social.   

- Manipulación de la atención: se realiza mediante cuatro actividades negativas, 

rumiación y preocupación, que enfocan la atención en aspectos verbales de índole 

negativa hasta transformarse en malos hábitos; distracción que perjudica la 

resolución de problema y toma de decisiones; y supervisión constante de estímulos 

negativos que perjudica percibir correctamente al entorno.  

- Sensibilidad emocional: ocurre cuando la persona se resiste a experimentar 

emociones negativas y se juzga por sentirlas, para evitar ello disminuye su 

interacción social e incrementa su tendencia a querer controlar todo (Reyes, 2015). 
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- Modulación de la respuesta: existen dos tipos, la supresión expresiva y la evitación 

experiencial, ambas son desadaptativas porque facilitan que se desarrollen cuadros 

psicopatológicos, la supresión expresiva conduce a la inhibición de emociones 

negativas y entorpecimiento de la memoria, mientras que la evitación experiencial 

demanda un gran uso de recursos y perjudican la comunicación (Reyes, 2015). Se 

recomienda que las personas experimenten sus emociones, aunque sean negativas, 

en lugar de reprimirlas.         

2.2.1.2.2. Modelo de Regulación Emocional Basado en el Procesamiento 

Emocional. 

Rachman (1980), señala que el procesamiento emocional es el sistema por el cual 

las reacciones emocionales, desde las pequeñas hasta las más poderosas, pueden ser 

absorbidas y canalizadas para permitir que la persona continúe desempeñando sus 

actividades.  

Stanton et al. (2000), agregaron que el procesamiento adaptativo de una emoción 

se entendía como un mejor ajuste psicológico, existiendo dos mecanismos: 

- Expresión: alude a la capacidad de manifestar las emociones tanto a nivel verbal 

como no verbal.  

- Procesamiento: es el trabajo interno que realiza una persona para comprender y 

aceptar sus emociones.  

Además, el modelo plantea seis tareas de procesamiento emocional (Hervás y 

Moral, 2017), descritas a continuación: 

- Apertura: se refiere a la capacidad de la persona para tomar consciencia de sus 

emociones, el nivel más alto de desarrollo de esta capacidad se logra mediante la 

atención plena (Hervás y Moral, 2017). Si la persona presenta un déficit en esta, se 

manifiesta la alexitimia.  

- Atención: la persona emplea recursos atencionales para captar la información 

emocional; en déficit surge la desatención emocional.  

- Aceptación: la persona deja de calificar negativamente sus emociones positivas y 

negativas; en déficit se manifiesta el rechazo emocional. 
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- Etiquetado: capacidad de la persona para nombrar correctamente a sus emociones; 

en déficit se presenta la confusión emocional.  

- Análisis: es la capacidad que tiene la persona para reflexionar sobre sus emociones 

y el impacto de estas. El Análisis involucra identificar el origen de la emoción, cuál 

es el mensaje implicado, validar si experimentar esa emoción es coherente con la 

situación y aprendizaje para que la persona conozca como actuar en el futuro 

(Hervas, 2011).  

- Modulación: es la capacidad de regular las respuestas emocionales empleando 

estrategias afectivas, cognitivas y conductuales; su déficit es la desregulación 

emocional.    

2.2.1.2.3. Teoría Biosocial de Desregulación Emocional. 

Gratz y Roemer (2004), elaboraron su escala para evaluar la desregulación 

emocional, apoyándose en la propuesta teórica de Linehan (1993). La autora sostiene 

que la desregulación emocional se desarrolla y sostiene por factores internos y sociales, 

los primeros tienen que ver con el estado del sistema nervioso autónomo y la 

vulnerabilidad biológica; mientras que los segundos son todos los aspectos sociales, 

incluidos los vínculos, del contexto al que pertenece la persona.  

Así, la predisposición biológica no sería suficiente para explicar la desregulación 

emocional, siendo necesario que la persona se desenvuelva en un entorno que 

desaprueba sus emociones, pensamientos y conductas (Reyes, 2015). La desregulación 

emocional se instala paulatinamente a medida que los otros con quien interactúa 

menosprecian los problemas de la persona y contribuyen a estigmatizar las emociones 

negativas, impidiendo su experiencia (Linehan, 1993). 

2.2.1.3. Dimensiones 

Gratz y Roemer (2004), construyeron la Escala de Desregulación Emocional 

considerando las siguientes dimensiones: 

- Descontrol: se presenta cuando la persona no es capaz de gestionar su 

comportamiento cuando experimenta emociones negativas.  
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- Interferencia: se presenta cuando la experiencia emocional es de gran intensidad, en 

algunos casos acompañada de impulsividad, lo cual interfiere con el quehacer diario.    

- Desatención: se manifiesta cuando la persona tiene dificultades para identificar y 

reconocer la emoción que está experimentado y sus efectos a nivel fisiológico y de 

pensamiento.  

- Confusión: se presenta cuando la persona no comprende su sentir emocional, el 

origen y las consecuencias que podría haber.  

- Rechazo: se manifiesta cuando la persona realizar una valoración negativa de sus 

emociones conduciendo a negarse a la experiencia emocional.  

2.2.1.4. Estrategias y Técnicas de Regulación Emocional    

Diferentes teóricos ejecutan una clasificación de las cualidades de ajuste 

emocional que poseen las personas. Se observan técnicas que sirven para modular las 

emociones mediante un proceso cognitivo - conductual. Es así que, Ato et al. (2004), 

determinó que las distintas estrategias de regulación emocional implican el cambio 

atencional de la fuente que causa malestar emocional, hacia otra que pueda generar 

estimulación. Por su parte, Gross (2007, citado en Company et al. 2015, p.10), cataloga 

a las estrategias reguladoras dependiendo del momento cuando se apliquen.  

Ciertamente, la investigación en base a la regulación de las emociones y su 

implicancia en el cuerpo de cada individuo, es algo nuevo, lo que es común en el campo 

de las neurociencias biológicas. Estas estrategias pueden ser recursos básicos como el 

caso de la respiración diafragmática, utilizada como una técnica de relajación, asimismo 

también técnicas mucho más complicadas en su forma como puede ser los mecanismos 

motivacionales. Davis et al. (2009), señalan que el entendimiento del cuerpo es el paso 

inicial para reconocer los estímulos adversos y su disminución.   

Las siguientes técnicas y estrategias son las más usadas para la regulación 

emocional:  

2.2.1.4.1. Relajación Progresiva.  

Conocida como relajación muscular progresiva debido a que los estados y 

pensamientos emocionales intrusivos que se presenten, pueden generar rigidez y 
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tensión muscular diversa (Morales, 2014). Es conveniente utilizar esta técnica para 

disminuir la tensión de los músculos, los sentimientos de ansiedad, ciertos casos de 

depresión y las fobias. 

El procedimiento de esta técnica, descrito por Morales (2014), consiste en la 

relajación gradual tras sentarse con la cabeza apoyada en el pecho, durante un período 

de tiempo. Luego, se deberán estirar y relajar los músculos del cuerpo de acuerdo a este 

orden: manos, antebrazos y bíceps; cabeza y hombros; pecho, abdomen y caderas; y 

muslos, glúteos, pantorrillas y pies. Al finalizar con el último tramo del cuerpo, se deberá 

notar la reducción de peso de las extremidades inferiores y la relajación que se extiende 

por todo el cuerpo en solo unos segundos. 

Esta técnica de relajación es la más comúnmente utilizada en los talleres, 

programas y en los consultorios psicológicos de bienestar universitario de ambas 

instituciones educativas implicadas en este estudio. Se podría concluir que los 

estudiantes deberían conocer esta técnica y emplearla; sin embargo, muchos de ellos no 

conocen estas debido a la estigmatización que tiene la profesión psicológica en la 

coyuntura nacional. 

2.2.1.4.2. Respiración.  

La respiración adecuada puede ser una herramienta para reducir el estrés y la 

ansiedad al interferir con los síntomas de depresión, irritabilidad y tensión muscular. 

Davis et al. (2009), señalan que hay muchas técnicas de respiración, pero su 

investigación se centra en la observación del suspiro y la relajación. Los autores sugieren 

que el ejercicio se realice adoptando la posición de cadáver y observar qué parte del 

cuerpo se mueve cuando respira, con el propósito de colocar las manos sobre el 

abdomen y enfocar que la respiración se acompañe del movimiento de este; este proceso 

debe repetirse entre ocho a doce veces.  

Junto a la relajación muscular progresiva, esta es una de las técnicas más 

utilizadas y enseñadas por psicólogos y terapeutas para la relajación, que a su vez 

debería estimular la regulación emocional de los estudiantes de ambas instituciones 

educativas.  
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2.2.1.4.3. Entrenamiento Asertivo. 

El entrenamiento asertivo promueve la relajación interpersonal y también ayuda a 

tratar la depresión (Morales, 2014), para realizar esta actividad se deben seguir los 

siguientes pasos: 

- Identificar las situaciones en las que se desea ser más asertivo y explicarlas 

detallando los sentimientos, preocupaciones y objetivo que se desea lograr en cada 

situación. 

- Determinar la hora y lugar en que se tendrá el encuentro para desarrollar el diálogo 

asertivo. 

- Practicar expresar los derechos, sentimientos, intereses y pensamientos de forma 

clara, coherente y sin agresividad.  

- Elaborar un mensaje que conecte la emoción con la acción.  

- Detallar los objetivos del diálogo asertivo.  

- Sostener la motivación interna para alcanzar lo propuesto, ensayar el lenguaje 

corporal asertivo y técnicas que eviten la manipulación del interlocutor.  

Esta técnica es comúnmente poco conocida por los estudiantes, porque a 

diferencia de las otras, esta cuesta más trabajo de aprender, aplicar y utilizarla 

adecuadamente; por lo cual, psicoterapeutas y psicólogos prefieren ensayar las dos 

primeras. 

2.2.1.4.4. Prácticas Contemplativas. 

A través de estas prácticas se buscan desarrollar la conciencia plena, que 

estimula la capacidad creativa y la comprensión sin juicios de valor, sino logrando que la 

persona sea más flexible para aceptar todo lo que aflora en su mente (Goleman, 2013). 

Así, cuando la persona fortalece su proceso creativo deberá encontrar la forma de aplicar 

sus ideas en la realidad para alcanzar sus objetivos.  

La intención de estas prácticas es lograr que la persona viva en el eterno presente, 

aunque no se descarta los beneficios de la mente errante, desde el ámbito cognitivo, 

como muestra de la capacidad superior del ser humano para pensar en cosas que no 
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existen en el presente y desarrollar habilidades de planificación, imaginación y logísticas 

para hacer que esas cosas existan (Goleman, 2013). 

Mediante las prácticas contemplativas se logra mantener la mente concentrada 

en un objetivo neutro, lo que fortalecería la autoconciencia, que cumple doble función al 

diseñar la mente, regular las emociones y promover la empatía (Goleman, 2013). En esta 

práctica tiene gran importancia el contexto donde se realiza y que se personaliza según 

cada individuo porque a uno podría bastarle con una habitación en silencio, mientras que 

otro se sentiría más cómodo frente al mar, por ejemplo.     

Asimismo, las prácticas contemplativas benefician la interacción social porque al 

tener una actitud positiva se pasa de la atención centrada en el yo hacia la atención 

centrada en el nosotros (Goleman, 2013). También se reconocen otros beneficios en el 

ámbito de los estudiantes como reducir la distracción para concentrarse en lo importante, 

mejorar la comprensión, sostener la calma en situaciones estresantes, gestionar mejor 

las emociones y tener interacciones sociales más eficaces.    

La práctica contemplativa más conocida es el mindfulness, que estimula la red 

clásica de la atención para desconectar la atención de una cosa, dirigirla a otra y 

mantenerla (Goleman, 2013). El mindfulness es una palabra de origen inglés que 

significa atención o consciencia plena, generalmente se encuentra asociado a la 

meditación.  

La práctica del mindfulness y sus efectos han sido ampliamente estudiados en el 

campo de la neurociencia (Moñivas et al., 2012). El aspecto más importante en la práctica 

de mindfulness es la respiración rítmica en cada bocanada de aire (Simon, 2006), tras 

lograr esto, se debe caminar conscientemente y prestando atención a los detalles de la 

vida para la consciencia plena en la realización (Moñivas et al., 2012). 

La práctica de mindfulness ha demostrado múltiples beneficios y ha cobrado 

popularidad en redes sociales, pero es enseñada por ‘influenciadores’ que no están 

debidamente capacitados, por lo que el público, en especial los estudiantes usuarios de 

redes virtuales, pueden creer que han aprendido correctamente la técnica, aunque no 

sea así.  



37 

  

El mindfulness se aprende en compañía de un experto que domine la técnica, 

pero se trata de un entrenamiento de elevado costo que no podría ser accesible para 

todos los estudiantes implicados en este estudio. 

2.2.1.4.5. Regular la Emoción desde la Neurofenomenología.  

Varela se ocupó de estudiar el sistema nervioso para comprender los fenómenos 

superiores, entre ellos la consciencia, emociones y la naturaleza del yo (Bächler et al., 

2012). Varela señala que debe reformularse la práctica fenomenológica para tener 

acceso a estudiar la relación entre la mente y el cerebro (Varela, 2000); así, mediante la 

neurofenomenología se puede estudiar la relación entre la emoción que surge en el 

cerebro y la situación que la desencadena (Bächler et al., 2012), siendo vivida cada 

situación de manera diferenciada por cada persona.  

Varela (2000), sostiene que es posible conocer a profundidad la actitud, que es la 

respuesta emocional habitual que empleamos para relacionarnos con los cambios 

externos. Al considerar que es posible un presente distinto se transforma la experiencia 

simple en una experiencia reflexiva donde la actitud se convierte en fenomenológica 

(Bächler et al., 2012). 

En ese sentido, las emociones experimentadas por la persona no son una simple 

interpretación cognitiva de los estímulos percibidos, sino son el resultado de la 

interacción entre la persona, el entorno y las características sociohistóricos y culturales 

de su medio (Varela, 1997).  

Esto quiere decir que al ser la emoción resultado de un proceso dinámico, esta se 

puede regular cuando se modifica la interacción entre la persona y el mundo exterior, y 

se consideran las características socioculturales de cada contexto, en ese proceso el ser 

humano se supera como ser biológico para transformarse en ser biocultural (Toro, 2010), 

esta transformación hace más sencillo construir la aceptación tanto emociones positivas 

como negativas.   

2.2.1.5. Características de la Regulación Emocional  
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Según Gross (2015), las características de regulación emocional se dividen en 

tres grandes grupos, que son:  

- Cualquier persona tiene la capacidad y habilidad para poder calificar, disminuir e 

incrementar la frecuencia con la que experimenta emociones tanto positivas como 

negativas. Es usual que se sugiera reprimir o desplazar las emociones negativas, 

pero al hacerlo sin orientación puede tener el efecto contrario y fortalecer las 

emociones negativas, conduciendo a nuevos problemas como el abandono de la 

carrera universitaria; dificultad en la realización de tareas, trabajos o ensayos 

universitarios; y tantos otros comportamientos que pueden comprometer la vida del 

estudiante. 

- Los efectos de la regulación emocional pueden ser positivos o negativos según la 

influencia de las características contextuales, por ello, debe conocerse los aspectos 

del ambiente donde se desenvuelven los estudiantes para estimar si la regulación 

emocional conducirá a un escenario de mejora.  

- La regulación emocional suele hacerse de manera consciente al principio, para 

después convertirse en una práctica automatizada; por lo cual, reeducar esta 

habilidad en los estudiantes para obtener resultados positivos contribuirá a que no 

haya un uso excesivo de recursos cognitivos que entorpezcan su desempeño 

académico.  

2.2.1.6. Habilidades de Regulación Emocional 

Linehan (1993), creó un manual que pretendía lograr un entrenamiento para 

desarrollar habilidades de regulación emocional. A continuación, se presentan las 

finalidades del trabajo de la autora:  

- Comprender la experiencia emocional: la persona debe identificar y describir la 

emoción que está experimentado y entender los efectos de cada emoción, tanto a 

nivel físico como mental.  

- Disminuir la frecuencia de aparición de emociones negativas: la persona puede 

ajustar los hechos que vivencia para transformar las emociones malas y dolorosas, 
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además, modificar la forma como se perciben los sucesos activadores de estas 

situaciones que gatillan la emoción negativa.  

- Bajar la vulnerabilidad emocional: se busca que la resiliencia del sujeto se eleve 

exponencialmente, además de aumentar la cantidad de emociones positivas que 

pueda experimentar.  

- Disminuir el sufrimiento emocional: se busca lograr el desarrollo de una consciencia 

plena, que permitirá alejar emociones de difícil proceso y regulación, además de 

generar un aprendizaje en el manejo de situaciones gatilladoras que puedan 

empeorar la situación difícil ya vivenciada en ese momento.  

Por otro lado, se presentan a continuación ciertas habilidades que son muy 

efectivas para la práctica clínica en el trabajo con estudiantes de nivel superior (Linehan, 

1993): 

- Verificar hechos: con esta habilidad los estudiantes podrán reconocer y verificar que 

su respuesta emocional esté acorde a la situación y personas que han 

desencadenado el suceso. 

- Resolución de problemas: esta capacidad brinda a los sujetos la posibilidad de 

disminuir la frecuencia con la que surgen emociones de carácter negativo, generando 

en el proceso mecanismos que ayudan a la toma de decisiones y brindan alternativas 

de solución. 

- Acción opuesta: con esta habilidad, el sujeto será capaz de actuar de manera 

opuesta al impulso emocional, esto se dará en situaciones donde la emoción no es 

consecuente con los sucesos y no es de carácter afectivo. 

- Acumular experiencia: esta habilidad radica en la acumulación de experiencias, 

vivencias, eventos y situaciones de carácter positivo, que juntas irán sumando 

conocimientos que ayudarán a reducir la vulnerabilidad de las emociones al tener 

experiencia sobre cómo reaccionar ante cada situación.  

- Construir dominio: para lograr el desarrollo de esta habilidad, es necesario que el 

sujeto se someta a la realización de actividades que brinden confort y le hagan sentir 

competente, de esta manera logrará combatir los sentimientos negativos de 

desesperanza e impotencia. 
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- Adelantarse con las situaciones emocionales: el desarrollo de esta habilidad, le 

permitirá al sujeto el crear una especie de barrera protectora, debido a que estará 

preparado con antelación para cuando se presenten las situaciones complicadas o 

las dificultades de la vida. 

- Proteger la mente y el cuerpo: para lograr esta habilidad, se necesita alcanzar 

equilibrio en la vida teniendo conductas saludables como dormir adecuadamente y 

tiempo necesario para realizar ejercicio, también evitar el consumo de substancias 

que puedan generar alteración en el estado anímico y prestar atención siempre que 

surja alguna especie de dolencia física o mental, acudiendo a los profesionales 

según la problemática. 

- Conciencia plena: el manejo de esta habilidad permitirá al individuo observar sus 

emociones, explorar las sensaciones corporales, recordar que muchas emociones 

son solo producto de las circunstancias y que se pueden soltar aquellas cosas que 

no funcionan. 

- Equilibrio de emociones extremas: con esta habilidad, el sujeto será capaz de 

sobreponerse a una crisis y generar aprendizaje para que en situaciones similares 

no se gatillen emociones extremas.  

2.2.2. Desregulación Emocional en Estudiantes 

Explicar la desregulación y regulación emocional en estudiantes es un asunto 

complejo que involucra el análisis desde los primeros años de vida, donde el estudiante 

aprendió patrones de expresión emocional que se transformaron en hábitos de 

regulación emocional, que podrían ser adaptativos o desadaptativos.  

Gratz y Roemer (2004), sostienen que la desregulación emocional es más 

frecuente en personas que han tenido una infancia difícil marcada por carencias debido 

a la negligencia de los padres o tutores legales. También debe enfatizarse el papel del 

contexto, tal como ha propuesto Linehan (2003), el entorno puede contribuir a que se 

considere adecuado la represión de emociones negativas aunque la persona sufra por 

esta acción.     
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De acuerdo a Papalia y Martorell (2017), el periodo comprendido entre los 18 y 29 

años, aproximadamente, corresponde a la adultez emergente que consiste en una etapa 

donde los jóvenes no son adolescentes, pero tampoco desempeñan todos los roles del 

adulto. Los estudiantes de esta investigación se encuentran, entonces, en la etapa de 

adultez emergente, sus características emocionales son descritas a continuación. 

Cabe precisar que el inicio de la adultez depende de criterios internos como la 

autonomía, autoregulación y responsabilidad individual y social (Shanahan et al., 2005), 

si los estudiantes no desarrollan estas habilidades no se convertirán en adultos, aunque 

su edad cronológica sugiera lo contrario.  

Las condiciones socioeconómicas son factores indirectos que influyen en el 

estado de la salud integral de los estudiantes, se ha revisado que las personas con mejor 

posición económica y educativa suelen ser más saludables porque tienen acceso a 

mejores productos alimenticios, realizan ejercicio y pueden acudir con libertad a centros 

que presten servicios de salud (Papalia y Martorell, 2017).  

El apoyo social también influencia en la salud de los estudiantes, si ellos tienen 

acceso a recursos materiales, de información y psicológicos pueden afrontar mejor el 

estrés (Cohen, 2004), por ello es importante que en sus instituciones educativas existan 

centros de bienestar universitario que se ocupen de proporcionarles todos los recursos 

que beneficien su salud plena.  

Además, tener mayor conocimiento guarda relación con la etapa de logro 

propuesta por Schaie y Willis (2000), en esa etapa, los jóvenes usan sus conocimientos 

para alcanzar sus metas; entonces, si los estudiantes aprendes técnicas de regulación 

emocional podrán emplearlas para emitir respuestas emocionales más adaptativas que 

les ayuden a concretar sus objetivos.  

Otro aspecto relevante es la inteligencia emocional, descrita por Salovey y Mayer 

(1990), como el conjunto de competencias para percibir, emplear, comprender y regular 

las emociones. Se ha observado que los estudiantes con alta inteligencia emocional 

tienen relaciones interpersonales más satisfactorias con sus padres, amigos y pareja; 
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también tiene impacto en el desempeño laboral contribuyendo al desarrollo de la carrera 

(Papalia y Martorell, 2017). 

En síntesis, la transición de los estudiantes por la universidad debería estimular el 

desarrollo del pensamiento flexible que facilite la regulación emocional; sin embargo, las 

demandas académicas podrían concentrar la atención de los estudiantes en el progreso 

de conocimientos, descuidando el desarrollo del ámbito emocional.   

De esta manera, la desregulación y regulación emocional de los estudiantes son 

entidades que se nutren de diversas fuentes y pueden diferenciarse entre las 

instituciones educativas a las que asisten los estudiantes. Debe recordarse que el 

contexto influye en la emisión de la respuesta emocional y que las características de una 

institución privada y estatal, respecto a los recursos y soluciones que pueden ofrecer a 

los estudiantes para su salud emocional, son diferentes. En el siguiente apartado se 

describen los contextos del estudio.   

2.2.3. Instituciones Educativas 

El acceso a instituciones educativas de nivel superior suele estar determinado por 

la posición económica de las familias de los estudiantes, donde aquellos con mayor 

poder adquisitivo pueden acceder a la universidad privada inmediatamente después de 

concluir el colegio; mientras que aquellos con menor poder adquisitivo deberán ingresar 

a una universidad estatal, lo cual puede demandar meses o años.  

Si bien es cierto que las universidades gozan de autonomía también deben 

respetar los lineamientos de la Ley Universitaria, pero como se ha mencionado antes, 

esta Ley solo contempla aspectos de calidad relacionados a los conocimientos y 

productos de investigación científica, dejando de lado el ámbito emocional de los 

estudiantes.  

Aquello que se puede conocer sobre el manejo de las emociones en las 

instituciones educativas de nivel superior de Perú, solo es posible analizando 

investigaciones científicas que hayan abordado variables en relación a las emociones y 

el contexto universitario. A continuación se presenta la información encontrada que 

caracteriza al contexto donde se desenvuelven los estudiantes de esta investigación.  
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2.2.3.1. Instituciones Educativas Privadas 

Se esperaría que las universidades privadas tengan un mejor tratamiento del 

aspecto emocional en sus estudiantes; no obstante, algunos analistas han resaltado que 

las universidades privadas solo conciben al estudiante como un cliente y no hay voluntad 

para ofrecerle una educación integral de calidad (Mejía, 2018; Cuenca y Reátegui, 2016).  

Asimismo, se suele considerar que los estudiantes que ingresan a una universidad 

privada no esperan demasiado tiempo después de egresar del colegio; sin embargo, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2011), encontró que el tiempo 

promedio para ingresar a una universidad privada es de 3 años 1 mes, superior al de la 

universidad pública porque los estudiantes suelen optar como primera opción a una 

entidad estatal, lo cual no solo retarda su formación profesional, también los afecta 

emocionalmente.  

Así, Wan (2018), encontró que los estudiantes con reciente ingreso a una 

universidad privada presentaban mayor nivel de emociones positivas, lo cual contribuye 

a que tengan mejores expectativas sobre su futuro académico y el estado de su salud, 

su población fueron estudiantes con edades promedio entre 15 a 23 años, donde la 

mayoría reportó haber experimentado emociones negativas en los últimos seis meses, 

es decir, antes de ingresar a la universidad. Esto demuestra que los estudiantes de 

universidades privadas confían en que recibirán educación de calidad y eso tiene un 

impacto inicial en el estado de sus emociones.     

Al existir pocas investigaciones que aborden el desarrollo emocional de los 

estudiantes en función al avance por los ciclos académicos, es prudente citar a 

Lunahuana (2018), quien encontró que los estudiantes de una universidad privada 

reportaron nivel medio de inteligencia emocional y analizaron su relación con el 

afrontamiento al estrés derivado de la actividad académica, sosteniendo que estudiar las 

emociones en el contexto universitario privado debe convertirse en base para rediseñar 

el currículo académico y que la universidad, además de brindar conocimientos, 

contribuya a orientar el crecimiento emocional de los estudiantes. 
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Ese planteamiento coincide con Ocoruro (2021), quien encontró nivel bajo de 

inteligencia emocional en la mayoría de estudiantes de una universidad privada, 

recomendando que los contenidos curriculares incorporen programas orientados a 

mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional. También Chávez y Guerra (2020), 

encontraron niveles bajos de inteligencia emocional en estudiantes de una universidad 

privada y recomendaron que se implementen programas para fortalecer este aspecto y 

debidamente contextualizados con la carrera profesional que cursan los estudiantes, 

haciendo hincapié en que la calidad educativa debe contemplar el desarrollo emocional. 

Asimismo, otras investigaciones han demostrado indirectamente que el contacto 

con contenidos que estimulen el adecuado desarrollo emocional contribuye a una mejor 

regulación afectiva; Ypanaqué (2020), encontró que estudiantes de medicina humana de 

una universidad privada mostraron mayores niveles de regulación emocional en 

comparación a los estudiantes de psicología, concluyendo que cuando los estudiantes 

revisan contenido que orienta la adecuada gestión de sus emociones pueden seleccionar 

estrategias más saludables para su regulación emocional, siendo necesario que la 

psicoeducación se amplíe a todas las carreras universitarias.   

Puede concluirse que las instituciones educativas privadas de nivel superior han 

descuidado el desarrollo emocional de los estudiantes, no cumpliendo con ofrecer una 

educación integral a estos. Además, pese a la abundancia de investigaciones que 

abordan el ámbito emocional de los estudiantes en este tipo de universidad y 

recomiendan la implementación de psicoeducación y otras modalidades de intervención, 

poco se ha avanzado. Cabe resaltar que la sugerencia de fortalecer el desarrollo 

emocional de los estudiantes conserva un análisis más minucioso al precisar que es 

necesario contextualizar cada intervención en función a las características internas y 

sociodemográficas de los estudiantes, como el tipo de profesión que estudian, nivel de 

ciclo académico, procedencia escolar, entre otros.    

2.2.3.2. Instituciones Educativas Estatales 

Según INEI (2011), los estudiantes demoran en ingresar a una universidad 

pública, alrededor de 2 años y 7 meses después de haber concluido el colegio. No existe 
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información respecto al estado de salud mental y emocional de los estudiantes durante 

ese periodo de transición y las investigaciones que abordan el ámbito emocional durante 

el pregrado son insuficientes. Esta realidad se contradice con la propuesta de Naciones 

Unidas para lograr implementar la Educación para la Paz en todos los niveles de estudio.  

A comparación de las instituciones educativas privadas, las investigaciones sobre 

el estado de las emociones en el sector estatal son escasas. Frisancho et al. (2020), 

encontraron que los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes de una 

universidad pública, no progresaron a medida que se avanzaba por los ciclos 

académicos, quedando demostrado que el diseño curricular no aborda el desarrollo 

espontáneo de la inteligencia emocional y es necesaria la implementación de una política 

intencionada que incluya intervenciones, talleres y programas para desarrollar este 

aspecto en los estudiantes. 

Asimismo, Velásquez et al. (2020), encontraron una proporción considerable de 

estudiantes de una universidad pública que presentaban desregulación emocional, 

sugiriendo que es necesario implementar un programa de intervención basado en 

mindfulness y adaptado al contexto universitario peruano para prevenir la rumiación e 

ideación suicida. 

Así, se puede concluir que el soporte emocional que pueden ofrecer las 

instituciones educativas de nivel superior, es prácticamente inexistente, siendo de vital 

importancia que se implementen políticas nacionales y al interior de cada universidad 

que velen por la salud y desarrollo emocional de los estudiantes, de ese modo se 

contribuiría a disminuir los índices de violencia y la prevalencia de trastornos de salud 

afectiva que aquejan a la sociedad peruana.      

2.3. Marco Conceptual 

Desregulación Emocional 

Es la ausencia relativa del cúmulo de habilidades que implican identificar, 

comprender, aceptar, controlar y regular las emociones para que el comportamiento sea 

flexible y acorde tanto al contexto como a los objetivos personales (Gratz y Roemer, 

2004).  
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Tabla 2 

Desregulación Emocional en estudiantes de una institución educativa privada de Trujillo. 

Nivel Frecuencia % 

Alto 6 6 

Medio 52 52 

Bajo 42 42 

Total 100 100 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

En la Tabla 2, se presenta los niveles de desregulación emocional en los 

estudiantes de una institución educativa privada de Trujillo, donde predomina el nivel 

medio en 52% de estudiantes.  
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Tabla 3 

Desregulación emocional por indicador en estudiantes de una institución educativa 

privada de Trujillo. 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

En la Tabla 3, se presentan los niveles según indicadores de desregulación 

emocional en estudiantes de una institución educativa privada, en los indicadores 

Descontrol y Rechazo se observa predominancia de nivel medio con porcentajes de 49% 

y 48%, respectivamente; mientras que en los indicadores Interferencia, Desatención y 

Confusión predomina el nivel bajo con porcentajes entre 45% y 65%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Descontrol Rechazo Interferencia Desatención Confusión 

Niveles F % F % F % F % F % 

Alto 41 41 8 8 8 8 19 19 7 7 

Medio 49 49 48 48 27 27 36 36 36 36 

Bajo 10 10 44 44 65 65 45 45 57 57 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 4 

Desregulación emocional en estudiantes de una institución educativa estatal de Trujillo. 

Nivel Frecuencia % 

Alto 4 4 

Medio 73 73 

Bajo 23 23 

Total 100 100 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

En la Tabla 4, se presenta los niveles de desregulación emocional en los 

estudiantes de una institución educativa estatal de Trujillo, donde predomina el nivel 

medio representado por 73% de los estudiantes.  
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Tabla 5 

Desregulación emocional por indicador en estudiantes de una institución educativa 

estatal de Trujillo 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

En la Tabla 5, se presentan los niveles según indicadores de desregulación 

emocional en estudiantes de una institución educativa estatal de Trujillo, en los 

indicadores Descontrol Rechazo, Desatención y Confusión se observa predominancia 

del nivel medio con porcentajes que oscilan entre 46% y 61%; mientras que en el 

indicador Indiferencia predomina el nivel bajo con porcentaje que representa al  49% de 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Descontrol Rechazo Interferencia Desatención Confusión 

Niveles F % F % F % F % F % 

Alta 21 21 11 11 5 5 14 14 9 9 

Media 48 48 46 46 46 46 61 61 61 61 

Baja 31 31 43 43 49 49 25 25 30 30 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 6 

Comparación en Desregulación emocional entre estudiantes de una institución educativa 

privada y una institución educativa estatal de Trujillo 

 

Universidad  

Privada Estatal Prueba 

Promedio 

Suma de Rangos 

N 

92.15 

9215 

100 

108.85 

10885 

100 

U 

Z 

P 

4165 

-2.402 

.016* 

Fuente: Datos obtenidos de los test. 

U: Valor de la U de Mann Whitney 

Z: Valor Z de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza 

*p<.05 

En la Tabla 6, se presentan los resultados de la aplicación de la prueba U de Mann 

Whitney para la comparación por institución educativa de las puntuaciones obtenidas en 

desregulación emocional por estudiante, evidenciando que existe diferencia significativa 

(p<.05) en las puntuaciones obtenidas entre los estudiantes de una institución educativa 

privada y estatal, siendo los estudiantes de la institución educativa estatal quienes 

presentan mayor promedio 108.85, que los estudiantes de la institución educativa privada 

92.15. 

 

 

 

 

 

 



52 

  

Tabla 7 

Comparación por indicador en Desregulación emocional entre estudiantes de una 

institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

Indicadores  
Universidad  

Privada Estatal Prueba 

Descontrol 

Promedio 

Suma de Rangos 

N 

115.70 

11569.5 

100 

85.31 

8530.5 

100 

U 

Z 

p 

3480.5 

-4.033 

.000** 

Rechazo 

Promedio 

Suma de Rangos 

N 

99.2 

9920 

100 

101.8 

10180 

100 

U 

Z 

p 

4870 

-.352 

.725 

Interferencia 

Promedio 

Suma de Rangos 

N 

93.67 

9366.5 

100 

107.34 

10733.5 

100 

U 

Z 

p 

4316.5 

-1.908 

.056 

Desatención 

Promedio 

Suma de Rangos 

N 

93.78 

9377.5 

100 

107.23 

10722.5 

100 

U 

Z 

p 

4327.5 

-1.794 

.073 

Confusión 

Promedio 

Suma de Rangos 

N 

87.52 

8751.5 

100 

113.49 

11348.5 

100 

U 

Z 

p 

3701.5 

-3.540 

.000** 

U: Valor de la U de Mann Whitney 

Z: Valor Z de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza 

**p<.01 
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En la Tabla 7, se presentan los resultados de la aplicación de la prueba U de Mann 

Whitney para la comparación por institución e indicador de las puntuaciones obtenidas 

por estudiantes, el indicador Descontrol evidencia que existe diferencia altamente 

significativa (p<.01) entre las puntuaciones obtenidas entre los estudiantes de una 

institución educativa privada y estatal, siendo los estudiantes de la institución educativa 

privada quienes presentan mayor promedio 115.70, que los estudiantes de la institución 

educativa estatal 85.31. Así mismo, el indicador Confusión evidencia que existe 

diferencia altamente significativa (p<.01) en las puntuaciones obtenidas entre los 

estudiantes de una institución educativa privada y estatal, siendo los estudiantes de la 

institución estatal quienes presentan mayor promedio 113.49, que los estudiantes de la 

institución privada 87.52. 

Finalmente, los indicadores Rechazo, Interferencia y Desatención, no reportaron 

evidencia de diferencia significativa (p<.05) en las puntuaciones obtenidas entre los 

estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 
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CAPITULO IV: ANALISIS 

DE RESULTADOS 
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La desregulación emocional influye en la salud mental, manifestándose a través 

de pensamientos y acciones que repercuten en la valoración de la experiencia 

emocional, conduciendo en muchas oportunidades al rechazo y represión de las 

emociones, junto a ello, a las dificultades en la realización de las tareas cotidianas. En lo 

que respecta a la población de estudio, la desregulación emocional puede afectar su 

desempeño académico, estado de los vínculos interpersonales y la capacidad de cada 

estudiante para adaptarse a las demandas del entorno social. En consecuencia, se 

realiza el análisis de los resultados comenzando por las tablas descriptivas.  

En la Tabla 2, se observa el nivel de desregulación emocional en estudiantes de 

una institución educativa privada de Trujillo; evidenciándose que predomina el nivel 

medio en 52% de los estudiantes. Esto quiere decir que en algunas circunstancias, los 

estudiantes pueden presentar dificultades en la regulación de sus emociones porque 

emplean estrategias inadecuadas para apreciar su experiencia emocional, mientras que 

en otras sí encuentran los recursos internos y externos necesarios para que sus 

emociones los ayuden en la consecución de sus metas; respecto a los recursos externos, 

estos son ofrecidos por el entorno educativo que cuenta con consultorio psicológico para 

la atención de los estudiantes y además promueve el servicio como parte del área de 

bienestar universitario. Esto concuerda con Hervás y Moral (2017), quienes señalan que 

las personas tienen libertad para modificar las características del contexto a través de 

sus comportamientos, siendo posible cambiar una situación para que no produzca 

emociones negativas, sino positivas. Asimismo, Wan (2018), sostiene que los 

estudiantes de la universidad privada en Perú, confían en recibir educación de calidad y 

eso contribuye a que su regulación emocional se mantenga en equilibrio. Este resultado 

coincide parcialmente con Advíncula (2018), quien encontró que el nivel de regulación 

emocional era medio en estudiantes de una universidad privada, debido a la influencia 

del contexto que ofrece oportunidades de desarrollo.  

En la Tabla 3, se observa el nivel de desregulación emocional por indicador en 

estudiantes de una institución educativa privada de Trujillo; reportándose que predomina 

el nivel medio en Descontrol y Rechazo con porcentajes de 49% y 48%, respectivamente. 

Esto indica que, ocasionalmente, los estudiantes no gestionan apropiadamente sus 
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comportamientos derivados de la experiencia emocional negativa y tienden a reprimir lo 

que sienten porque consideran que sus emociones no son adecuadas para el contexto 

o que podrían ser rechazados por sus pares; ello suele ocurrir cuando fallan las 

estrategias de gestión emocional, es decir, la atención psicológica que puedan estar 

recibiendo estos estudiantes no cumple plenamente con su propósito, además, los 

estudiantes pueden recibir mensajes del entorno que descalifican algunas emociones 

por ser ‘negativas’. Al estimarse que los estudiantes de una institución privada tienen 

acceso a más recursos multimedia, se puede señalar que están recibiendo mensajes de 

‘inadecuado positivismo’ o ‘positivismo exagerado’ desde las redes sociales, donde se 

suprimen las emociones negativas porque solo son ‘valiosas las personas felices’. Al 

respecto, Gross (1999), recomendaba que las personas deben experimentar sus 

emociones negativas porque reprimirlas contribuía a desarrollar psicopatologías; 

además, Reyes (2015), sostiene que las personas que suelen reprimir sus emociones 

negativas tienen a ser más sensibles y presentar problemas en su interacción social. En 

cuanto a la falsa positividad de redes sociales, Blasco (2020), señala que el positivismo 

extremo impone una actitud falsa que sobregeneraliza el estado feliz y silencia las 

emociones negativas, lo que se traduce en emociones desreguladas. Este resultado 

coincide parcialmente con Rodríguez (2021), quien encontró que predominó el nivel 

medio en Rechazo en estudiantes de una universidad privada, el autor sostiene que la 

regulación emocional varía en función del tipo de emoción que se experimenta, donde 

las emociones negativas suelen generar mayor rechazo por convenciones sociales.      

Asimismo, en los indicadores Interferencia, Desatención y Confusión predomina 

el nivel bajo con porcentajes que oscilan entre 45% y 65%; esto sígnica que los 

estudiantes son capaces de identificar sus emociones, qué las ha ocasionado, y analizan 

qué pensamientos y comportamientos son producidos por estas, con el propósito de 

regular la intensidad de su expresión emocional y puedan cumplir con sus actividades 

diarias; en relación al contexto de la institución educativa se puede mencionar que 

mediante el uso de los servicios de psicología, los estudiantes han desarrollado un 

adecuado conocimiento sobre la regulación emocional que les permite comprender el 

proceso (origen – emoción - consecuencias) de la experiencia emocional, sobre todo 

cuando es positiva; ello también se encuentra asociado al perfil de estudiante exitoso 
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que suelen promover las instituciones educativas privadas. Al respecto, Hervás y Moral 

(2017), señalan que las personas con procesamiento promedio de regulación emocional 

aprenden a prestar atención, categorizar y analizar sus emociones para elegir cómo 

comportarse. Asimismo, Linehan (1993), resalta que las personas desarrollan 

desregulación emocional cuando las características contextuales contribuyen a ello. Este 

resultado coincide parcialmente con Lemus (2020), quien encontró que estudiantes de 

una universidad privada presentaban nivel bajo en desregulación emocional porque se 

sentían motivados por las características contextuales.  

En la Tabla 4, se observa el nivel de desregulación emocional en estudiantes de 

una institución educativa estatal de Trujillo; evidenciándose que predomina el nivel medio 

en 73% de los estudiantes. Esto significa que, ocasionalmente, los estudiantes 

manifiestan algunas dificultades en la regulación de sus emociones y esto podría estar 

relacionado con la alta exigencia académica de su institución, el periodo de evaluaciones, 

presentación de trabajos académicos y su interacción con docentes y pares; mientras 

que en periodos de menor exigencia académica cumplirían con regular sus emociones 

porque tienen mayor tiempo para explorar en sí mismos y ajustar su comportamiento. Al 

respecto, Gross (1999), señala que las personas pueden utilizar la atención selectiva 

para regular sus emociones enfocándose en lo positivo de las situaciones; también 

Hervás y Moral (2017), sostienen que las personas usan recursos atencionales para 

captar información sobre sus emociones; así, al hablar del entrenamiento de la atención 

para la regulación emocional, los estudiantes de la universidad pública tendrían que 

disponer de tiempo y dedicar esfuerzo a ello, pero sus responsabilidad académicas son 

su prioridad. Este resultado coincide con Socarrás et al. (2020), quien encontró en 

estudiantes de una universidad estatal, que predominaba el nivel medio en desregulación 

emocional debido a que el contexto de la universidad no propiciaba que se usaran 

adaptativamente estrategias de regulación emocional.  

En la Tabla 5, se observa el nivel de desregulación emocional por indicador en 

estudiantes de una institución educativa estatal de Trujillo; encontrándose que predomina 

el nivel medio en los indicadores Descontrol, Rechazo, Desatención y Confusión, con 

porcentajes que oscilan entre 46% y 61%. Esto indica que los estudiantes suelen 
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presentar dificultades en identificar sus emociones y los efectos que tendrán en sus 

pensamientos y actos, generalmente esto conduce a que no sean capaces de gestionar 

su comportamiento, especialmente cuando se trata de emociones negativas, y para 

evitar una mala presentación de sí mismos optan por reprimir su experiencia emocional; 

esto se encuentra relacionado con las expectativas sociales que se ejercen sobre los 

estudiantes de instituciones estatales, donde ellos deben alcanzar altos estándares y 

sacrificarían sus emociones anteponiendo su mérito académico. Al respecto, Linehan 

(1993), sostiene que las personas con desregulación emocional se desenvuelven en 

contextos rígidos que suelen menospreciar varias de sus emociones, pensamientos y 

conductas, exigiendo que se comporten solo de acuerdo a los estándares. Asimismo, 

según informa INEI (2011), existe gran competitividad para ingresar a una universidad 

estatal peruana por la escasez de plazas y la gran demanda, dicho sistema de 

competencia se proyecta al interior de las universidades y los estudiantes se sienten 

obligados a mantenerse dentro de las expectativas sociales. Este resultado coincide con 

Velásquez et al. (2020), quienes encontraron que una proporción considerable de 

estudiantes de una universidad pública peruana presentaba desregulación emocional, 

siendo necesario que se implementen programas de intervención adaptados a la realidad 

educativa.    

Asimismo, en el indicador Interferencia predomina el nivel bajo con 49% de los 

estudiantes; esto indica que los estudiantes se esfuerzan para que sus emociones no 

interfieran con su desarrollo académico y otras actividades que son parte de su quehacer 

cotidiano; tal como se mencionó antes, ello tendría que ver con presiones sociales 

además de la predisposición individual a sobresalir. Al respecto, Juarros (2006), describió 

a la educación superior pública en América Latina como un privilegio por las 

características de selectividad en el ingreso y el esfuerzo que debían realizar los 

estudiantes para culminar sus estudios pese a las limitaciones del diseño curricular, la 

escaza inversión en educación y las limitaciones sociales características de los países 

de la región. Además, Schaie y Willis (2000), señalan que las personas durante la 

universidad aprenden estrategas para regular sus respuestas emocionales a fin de 

concretar sus objetivos. Este resultado coincide con Rovella et al. (2018), quien halló que 

en estudiantes de una universidad estatal, predominaba el nivel bajo en Interferencia 
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debido a que ellos habían aprendido a controlar sus impulsos para ajustarse a las 

demandas del contexto y alcanzar sus metas.    

En la Tabla 6, se acepta la hipótesis general que enuncia la presencia de 

diferencia significativa (p = .016) en desregulación emocional entre estudiantes de una 

institución educativa privada y estatal de Trujillo, donde los estudiantes de la institución 

educativa privada alcanzaron un menor promedio (92.15), en comparación a los 

estudiantes de la institución educativa estatal (108.85). Esto indica que los primeros 

estudiantes poseen mayores recursos internos y externos para facilitar la regulación de 

sus emociones porque en su contexto se promueve acudir a atención psicológica en el 

departamento de bienestar universitario, además, de las campañas usuales que se 

realizan al interior de su casa de estudios para promover el bienestar integral; en tanto, 

los estudiantes de una institución educativa estatal cuentan con menos tiempo para 

realizar una introspección acompañada o a solas porque su foco de atención se 

encuentra en cumplir con las exigencias académicas. Al respecto, Varela (1997), señala 

que las emociones son producto de la interacción entre la persona, el entorno y las 

características sociohistóricas de su medio; en ese sentido, los estudiantes de la 

institución privada interactúan con un entorno con mayores recursos como la constante 

promoción de atención psicológica, en comparación a la institución estatal y eso impacta 

en sus experiencias emocionales y cómo las regulan. Asimismo, Papalia y Martorell 

(2017), sostienen que las personas con mejores condiciones socioeconómicas gozan de 

un mejor estado de salud porque tienen acceso a más recursos y canales de atención. 

Este resultado coincide parcialmente con Ypanaqué (2020), quien encontró que 

estudiantes de una universidad privada habían presentado mejores habilidades de 

regulación emocional después de haber tenido acceso a contenidos psicológicos en un 

curso.       

En la Tabla 7, se acepta la primera hipótesis específica que enuncia la presencia 

de diferencia muy significativa (p < .01) en el indicador Descontrol entre estudiantes de 

una institución educativa privada y estatal de Trujillo, donde los estudiantes de institución 

educativa privada reportan mayor promedio (115.7), que los estudiantes de institución 

educativa estatal (85.31). Esto significa que los primeros estudiantes presentan mayores 
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dificultades en la gestión de sus comportamientos ocasionados por la experiencia 

emocional negativa, ello puede estar relacionado al contexto educativo privado, donde el 

estudiante es promocionado bajo conceptos de éxito en los estudios, en las habilidades 

sociales y en el trabajo, por lo cual, cuando experimentan algo negativo no saben cómo 

regular sus acciones; mientras que los estudiantes de la institución educativa estatal se 

ven obligados a mantener su comportamiento a la altura de las exigencias académicas 

porque en caso de no hacerlo, se retrasarían un año en sus estudios. Al respecto, 

Advíncula (2018), refiere que los estudiantes de universidades privadas intentan 

proyectar una imagen ideal producto de la influencia del contexto que remarca la 

importancia de tener excelentes habilidades sociales; esto quiere decir que los 

estudiantes de estas casas de estudio solo son preparados para el éxito y desconocen 

cómo reaccionar cuando, por ejemplo, fracasan. Además, Gonzáles (2018), señala que 

en las universidades públicas peruanas se exige un alto nivel de conocimiento y 

rendimiento académico, lo cual, sumado a la ausencia de gestión respecto al cuidado de 

las emociones, no permite que los estudiantes de instituciones educativas públicas 

integren ambos aspectos, enfocándose solo en sus estudios.    

Asimismo, en la Tabla 7, también se acepta la quinta hipótesis específica que 

enuncia la presencia de diferencia muy significativa (p < .01) en el indicador Confusión 

entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo, donde los 

primeros alcanzaron menor promedio (87.52), en comparación a los estudiantes de una 

institución educativa estatal (113.49). Esto significa que los estudiantes de institución 

educativa privada han desarrollado más su capacidad para identificar sus emociones y 

relacionarlas con la sensación fisiológica que generan y los comportamientos derivados 

de estas, como se ha mencionado, en su institución se promueve más la atención 

psicológica para garantizar el bienestar; mientras que los estudiantes de la institución 

estatal, que suelen reprimir continuamente sus experiencias emocionales para enfocarse 

más en sus estudios, han afectado su habilidad para identificar qué sienten y las posibles 

consecuencias. Al respecto, Gross (1999), señala que la regulación de emociones 

requiere que las personas vuelvan a aprender acerca del proceso para no cometer los 

mismos errores que conducen a la desregulación; asimismo, Stanton et al. (2000), señala 

que el procesamiento de regulación requiere que la persona comprenda y acepte sus 
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emociones; en ese sentido, los estudiantes de la institución educativa privada que tienen 

acceso a contenidos psicológicos en el departamento de bienestar universitario, han 

logrado incorporar la primera parte del procesamiento de regulación emocional. En tanto, 

los estudiantes de la institución educativa estatal presentan mayor confusión emocional 

porque realizan la supresión expresiva continuamente; Reyes (2015), menciona que la 

supresión expresiva conduce a tener más dificultades para identificar las emociones, 

prefiriendo inhibirlas, lo cual puede reforzar la confusión. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  

- En los estudiantes de una institución educativa privada de Trujillo predomina el nivel 

medio de desregulación emocional (52%) y en sus indicadores Descontrol (49%) y 

Rechazo (48%); mientras que en los indicadores Desatención, Interferencia y 

Confusión predomina el nivel bajo con porcentajes que oscilan entre 45% y 65%. 

- En los estudiantes de una institución educativa estatal de Trujillo predomina el nivel 

medio de desregulación emocional (73%) y en sus indicadores Descontrol, 

Desatención, Rechazo y Confusión con porcentajes que oscilan entre 46% y 61%; 

mientras que en Interferencia predominó el nivel bajo con 49%.    

- Existe diferencia significativa (p<.05) en desregulación emocional entre estudiantes 

de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

- Existe diferencia muy significativa (p<.01) en el indicador Confusión de desregulación 

emocional entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo. 

- Existe diferencia significativa (p<.05) en el indicador Descontrol de desregulación 

emocional entre estudiantes de una institución educativa privada y estatal de Trujillo.   
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5.2. Recomendaciones 

- Incrementar el número de consultorios psicológicos en las instituciones educativas 

privada y estatal del estudio para que puedan ofrecer atención psicológica a mayor 

cantidad de estudiantes, de modo que se realice un mejor tamizaje sobre la salud 

emocional y se pueda llevar a cabo las intervenciones pertinentes.    

- Elaborar y ejecutar un programa de intervención con enfoque cognitivo – conductual 

para que los estudiantes que obtuvieron nivel medio y alto en desregulación 

emocional puedan aprender y aplicar mejores estrategias de regulación emocional, 

como las prácticas contemplativas, que ayudarán a la identificación de las 

emociones, aceptación y mejor adaptación de los comportamientos al contexto 

educativo.  

- Mejorar el programa de inducción a la vida universitaria para que no solo contemple 

el ámbito académico, sino también incluya el tratamiento de las emociones durante 

los estudios profesionales, para garantizar la educación integral de calidad.  

- Capacitar a los docentes en habilidades sociales e inteligencia emocional para que 

sean capaces de identificar los problemas de desregulación emocional en los 

estudiantes y derivarlos a atención psicológica.  
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6.2. Anexos  
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Tabla 10 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional  

N  200 

 

Parámetros normalesab 

Media 74.13 

Desviación estándar 15.990 

 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta .072 

Positivo .072 

Negativo -.044 

Estadístico de Prueba  .72 

Sig. Asintónica (bilateral)  .014c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Interpretación: En cuanto a la prueba de Kolmogorov-Smirnov se determinó un 

cociente de .014 lo que significa que la prueba sigue una distribución normal. 
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Tabla 11  

Validez de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional 

N° de ítem Correlación Validez N° de ítem Correlación Validez 

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

Ítem 5 

Ítem 6 

Ítem 7 

Ítem 8 

Ítem 9 

Ítem 10 

Ítem 11 

Ítem 12 

Ítem 13 

Ítem 14 

.234 

.434 

.407 

.450 

.484 

.238 

.488 

.369 

.454 

.539 

.553 

.622 

.647 

.674 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Ítem 15 

Ítem 16 

Ítem 17 

Ítem 18 

Ítem 19 

Ítem 20 

Ítem 21 

Ítem 22 

Ítem 23 

Ítem 24 

Ítem 25 

Ítem 26 

Ítem 27 

Ítem 28 

.623 

.666 

.617 

.513 

.659 

.537 

.610 

.547 

.654 

.643 

.699 

.523 

.326 

.269 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

 

Interpretación: En cuanto a la validez Ítem-Test por la correlación de Pearson, se 

aprecia que los 28 ítems son válidos, con cociente mínimo de .234 y máximo de .699. 
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Tabla 12  

Confiabilidad de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional 

Alfa de Cronbach Número de ítems 

.880 28 

 

Interpretación: Tras el análisis de confiabilidad con el coeficiente alfa de Cronbach, 

se determinó un cociente de .880 que significa que la prueba tiene una confiabilidad alta. 


