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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación pretende determinar la relación entre 

las estrategias de regulación emocional sobre la empatía en adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana. En este sentido, el presente estudio emplea un 

diseño empírico cuantitativo, de estrategia asociativa correlacional simple. Referente 

a la muestra estuvo compuesta por 240 adolescentes universitarios. Se llevó a cabo 

la aplicación de los instrumentos validados en Perú, para medir la regulación 

emocional se utilizó el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQP) elaborado por 

Gross y Thompson (2003) y para la conducta empática se empleó la Escala Básica 

de Empatía creada por Joliffe y Farrington (2006). De acuerdo con los resultados, los 

hallazgos evidencian que existe una correlación entre las variables (r = .231**; p 

=.000), es decir a mayor regulación emocional, se incrementará la conducta empática. 

Palabras claves: Regulación emocional, estrategias de regulación emocional, 

empatía, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The main objective of this investigation is to determine the relationship between 

emotional regulation strategies and empathic in university teenagers in Lima 

Metropolitana. In this sense, the present study employs a quantitative empirical design 

of a simple correlational associative strategy. Referring to la muestra study composed 

by 240 university teenagers. The application of validated instruments in Peru was 

carried out, to measure emotional regulation, the Emotional Regulation Questionnaire 

(ERQP) was used prepared by Gross and Thompson (2003) and the Basic Empathy 

Scale created by Joliffe and Farrington (2006). According to the results, the results 

show that there is a correlation between the variables (r = .231**; p = .000), and if 

greater emotional regulation is decided, the empathic behavior will be increased. 

Keywords: Emotional regulation, emotional regulation strategies, empathy, 

adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La inserción a una nueva etapa académica es una oportunidad para 

desarrollarse a un nivel profesional y competente, y así poder aspirar a obtener un 

logro aptitudinal; no obstante, esto puede llegar a ser una problemática considerable, 

ya que genera incertidumbre o temor, debido al cambio notorio del contexto y 

exigencias que se espera ser cumplidas por el estudiante. De no ser resuelto de una 

manera adecuada, puede repercutir considerablemente en el estado anímico y/o físico 

del adolescente (Shadi et al., 2017). 

En la actualidad, este proceso se ha visto influenciado notablemente por la 

modalidad virtual, debido a que las estrategias de afrontamiento existentes del alumno 

se ven limitadas, llegando al punto de observarse con mayor frecuencia ciertas 

irregularidades, las cuales no se manifestaban a tal grado de significancia (Cueva & 

Terrones, 2020). 

En nuestro país, se registró una población de 17 a 40 años, que debido al 

contexto actual, presentan desesperanza (24%), ansiedad (21%), temores (23%), 

agresividad (20%) depresión (18%), Intolerancia (20%) (Sánchez & Mejía, 2020).  

En este sentido, es evidente el incremento considerable de estos indicativos, 

producto de un inadecuado manejo y afrontamiento ante las exigencias que se puedan 

ir presentando, como por ejemplo, la nueva rutina de estudios, profesores con un 

grado de exigencia elevado, exámenes y presentación de trabajos constantes, nuevo 

círculo de amigos, presión e inclusión social, entre otros (Contreras et al., 2010). 

Es de suma importancia, el poder hacer frente de la mejor manera a estas 

nuevas demandas, tanto académicas como personales, por lo cual, una opción viable 

sería el trabajo constante para consolidar e interiorizar una óptima regulación 

emocional, lo que permitirá un adecuado desenvolvimiento social y académico, 
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promoviendo así la empatía entre pares, que a su vez fomentan el desarrollo y 

crecimiento personal en el transcurso del tiempo. Esta información se abarcará 

ampliamente a lo largo de la presente investigación. 

Centrándose específicamente en el contenido de este estudio, el objetivo 

principal es comprobar la relación entre las estrategias de regulación emocional sobre 

la empatía en adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. La hipótesis plantea 

si existe relación entre las variables en adolescentes universitarios. El actual trabajo 

se caracteriza por ser un estudio empírico, no experimental cuantitativo, empleando 

una estrategia asociativa, bajo un diseño correlacional simple (Ato et al., 2013), para 

poder realizar exploración y establecer la relación entre las variables. 

El marco teórico se encuentra en el primer apartado, conformado por el 

fundamento teórico de las variables, regulación emocional y empatía, el cual se 

describirá de forma detallada la conceptualización, tipos y consecuencias 

respectivamente. Por otra parte, se visualizará las evidencias empíricas, 

planteamiento del problema, con sus respectivos objetivos e hipótesis. 

Posteriormente, el siguiente módulo es titulado como método, compuesto por: 

participantes, medición, procedimiento y análisis de los datos, el cual se va a obtener 

más información sobre el cálculo de análisis estadísticos empleados en el 

procesamiento de los resultados. Finalmente, se presenta la discusión, conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 



   

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1.     Bases Teóricas 

1.1.1.  Regulación Emocional 

Emoción. Es necesario, previamente, mencionar y conceptualizar el término   

de emoción, para una mejor comprensión de la regulación emocional (Reeve, 2005). 

Goleman (1998) define a las emociones como un impulso, reflejado en la 

conducta o acción, que etimológicamente deriva del término “movere”, es decir, 

movimiento, agitación, conmocionar. Dentro de este marco, las emociones pueden 

ser primarias, inconscientes y simples, entre las que destacan la felicidad, sorpresa, 

enojo, tristeza, miedo. Estas emociones emergen desde la edad temprana y cada una 

posee roles diferentes. Las emociones conscientes, secundarias o complejas, tales 

como, el orgullo, vergüenza, envidia, egoísmo, culpa; generalmente surgen después 

de los dos años, simultáneamente, con la formación de la identidad y la comprensión 

e interiorización de las reglas impuestas por la sociedad (Fernández-Abascal et al., 

2010). 

De otro modo, Deigh (2010) menciona que, como resultado de la presencia de 

sucesos significativos y relevantes, emergen las emociones donde interviene la 

percepción, pues esto permite que el individuo otorgue una interpretación del 

acontecimiento, siendo esto fundamental, ya que se determinará si este suceso se 

percibirá como ordinario o amenazante. Por lo cual, es necesario recalcar que la 

percepción empleada, es consecuencia de las experiencias previas, que, en su 

momento generó impacto, siendo un factor importante para futuros sucesos (Deigh, 

2010).  

Por otro lado, se entiende por emoción, a toda aquella reacción o respuesta 

psicofisiológica, suscitado por un estímulo o acontecimiento externo, cuya finalidad 
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permite la adaptación de la persona en el medio que lo rodea, según sus demandas 

y necesidades. En este proceso, influyen aspectos biológicos, psicológicos y 

comportamentales, que se desarrollaran progresivamente conforme las etapas del 

individuo y las vivencias pasadas, que permiten generar apreciaciones e 

interpretaciones del contexto en el que se encuentra; por ello, la suma de estos 

componentes, permiten que el individuo sea capaz de transmitir el estado que 

vivencia en un momento determinado (Pérez & Bello, 2017).  

Componentes de la emoción. Desde un enfoque multidimensional Reeve 

(2005), indica que la emoción está conformado por elementos concomitantes y 

coordinados entre sí, los cuales son: Sentimiento, factor de carácter subjetivo, 

encargado de designar un significado o valoración a la emoción asociado por el 

componente cognitivo; Activación fisiológica, encargado de le reacción motora; 

Propósito, orientado a dirigir el objetivo principal del individuo; finalmente, la expresión 

social, componente destinado a transmitir y expresar la emoción en el entorno. 

En efecto, la emoción resulta ser, sumamente vital en la subsistencia lo que 

permite afrontar situaciones complejas, ya que, mediante la adquisición de 

experiencia emocional, permitirá un mejor desenvolvimiento y adaptación en su 

entorno (Santoya et al., 2018). De esta forma, la experiencia emocional se caracteriza 

por presentar un nivel de intensidad, originado por el modo que se interpreta y 

comprende una situación específica, asignando un grado de valor, a lo que se le 

denomina evaluación. Por ello, cuando la situación es perturbadora se genera la 

búsqueda de modificar la emoción o situación, ya que  se interioriza como intensas y 

desagradables (Gross & Thompson, 2007). 

Regulación Emocional. Lopes et al. (2005) mencionan que regular la emoción 

radica en la graduación o modulación del acontecimiento emocional previamente 
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experimentado, con la finalidad de generar estados emocionales oportunos para un 

óptimo desenvolvimiento interpersonal. 

La autorregulación de la emoción, término utilizado por Salovey y Mayer 

(1990), lo definen como habilidad para controlar las emociones que resultan intensas 

e inquietantes, ocasionando discordancia a nivel psicológico. Bajo este concepto, la 

autorregulación incorpora, el control y la valoración de las emociones que emergen, 

cuyo objetivo se enfoca en la modulación del transcurso e intensidad de la emoción 

(Cole et al., 2004). Del mismo modo, la regulación emocional se emplea, 

generalmente, en contextos sociales, enfocado en conservar o inhibir la emoción, con 

el fin de lograr el bienestar colectivo (Campos et al., 2011). Sin embargo, la regulación, 

también es percibida como un proceso, netamente, propio de la persona, pues 

influyen los pensamientos o creencias, la personalidad y la capacidad para lograr el 

resultado pretendido (Sánchez- Aragón et al., 2014). En otra perspectiva, la 

regulación es concebida como la habilidad de afrontar satisfactoriamente aquellas 

emociones intensas originadas por la aparición del contexto desconcertante e 

impactante (Berking et al., 2014).   

La regulación se enfoca en expresión o transmisión de las emociones (Gross, 

2002). De tal manera que, por medio  de  la regulación se intenta reducir, conservar 

o incrementar las emociones (positivas o negativas); paralelamente, este proceso 

puede ser, tanto consciente como inconsciente, con respecto a la primera premisa, la 

persona es capaz de tomar la decisión de modificar el suceso que resulte enervante 

o perjudicial; por ejemplo, ante una exposición de suma importancia, el individuo 

decide faltar para evitar la vergüenza o el miedo (conducta de evitación), mientras 

que, como proceso inconsciente, se evidencia cuando el individuo ante una escena 

perturbadora desvía la atención automáticamente (Gross, 2002). 
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Bajo una concepción evolucionista, la adolescencia es la etapa de mayor 

complejidad, pues se incorpora las emociones secundarias (orgullo, envidia, 

melancolía, serenidad, entre otras), al mismo tiempo, las demandas y exigencias del 

ambiente aumentan, por ello, el individuo tratará de regular sus emociones de tal 

manera que se establezca un equilibrio y permita una mejor adaptación en su entorno 

(Teixeira et al., 2015).  

De igual forma, es conveniente mencionar que conforme pasen los años, la 

manera en que se regulan las emociones varía notablemente (Opitz et al., 2012). En 

la infancia, generalmente, los infantes suelen regular sus emociones en función a 

agentes externos (extrínseco), es decir, por ejemplo, los bebés cuando sienten temor 

o angustia suelen calmarse ante la mirada gentil de la madre (Crockenberg & Leerkes, 

2004). Por otro lado, en la etapa preescolar se van desarrollando y consolidando los 

procesos cognitivos como la percepción, pensamiento, lenguaje, memoria y atención, 

lo que permite que se emplee un proceso más elaborado de regulación emocional. 

En la adolescencia, el individuo se encuentra expuesto ante nuevas demandas del 

ambiente, lo que origina inseguridad y conmoción, por ello se tratará de regular las 

emociones en función a sus experiencias y creencias (McRae et al., 2012). 

Modelo teórico de la Regulación Emocional. Entre los conceptos ya 

mencionados anteriormente por diversos autores, el marco teórico mejor consolidado 

y tomado como referencia en otras investigaciones, se encuentra el modelo propuesto 

por Gross y Thompson (2002) quienes enfatizan y describen la regulación como la 

capacidad para ejecutar estrategias encargadas de modificar, tanto la vivencia 

emocional, la reacción o respuesta corporal de acuerdo con el contexto en el que se 

encuentra el individuo, por ello, el ajuste de emociones generará un impacto a nivel 

personal.  
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En tal sentido, Gross y Thompson (2007) explican el proceso regulador 

emocional, siendo necesario que, para su desarrollo, el sujeto sea consciente de 

aquello que anhela regular. En este proceso, influyen cuatro elementos primordiales, 

pues comienza con la aparición de la situación significativa, que puede ser tanto 

intrínseca (procesos o representaciones mentales) como extrínseca (acontecimientos 

o demandas ambientales); posteriormente, interviene la atención, encargada de 

focalizar aquello que se considere relevante; para luego emitir una evaluación, es 

decir, en esta fase, se asigna el grado de  importancia o interpretación del evento para 

finalmente emitir la respuesta emocional.  

La emoción tiende a modularse en tres tiempos: antes (se anticipan a una 

vivencia emocional), durante (uso de estrategias reevaluativas) o después de la 

aparición de un agente activador (estrategias orientadas a la expresión emocional) 

(Gross & John, 2003). Por consiguiente, Gross (2015) describe 5 familias de 

estrategias para la regulación emocional que se catalogan dependiendo del momento 

de la etapa del proceso de generación de emociones en el que se interviene. En la 

primera etapa, situación, se encuentran las familias de selección de la situación y 

modificación de la situación, las cuales presentan las estrategias de evitación y de 

solicitud directa respectivamente. En la etapa de atención resalta la familia de 

despliegue atencional, con la estrategia de distracción. Para la etapa de apreciación 

destaca la familia de cambio cognitivo, de la cual se distinguen tres tipos de 

estrategias; rumia, reevaluación cognitiva y la aceptación. En la última etapa, de 

respuesta, actúan las estrategias de supresión expresiva e intervención fisiológica, 

las cuales pertenecen a la familia de modulación de respuesta (McRae & Gross, 

2020). 
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Ahora bien, para que ocurra el proceso de implementación de alguna estrategia 

de regulación emocional debe existir un conflicto entre el estado emocional en el que 

se encuentra (estado real) y el estado emocional deseado (estado objetivo), creando 

una oportunidad para la regulación. Luego, se selecciona alguna de las estrategias 

mencionadas anteriormente, con el fin de ser implementada y posteriormente evaluar 

la funcionalidad para el logro del estado objetivo, para continuar con dicha estrategia 

o cambiarla por otra más adaptativa (Gross 2015; McRae & Gross, 2020) 

Debido a esto, el modelo de regulación emocional se considera 

retroalimentativo, pues el resultado de este proceso puede modificar la situación 

inicial, con el propósito de alcanzar objetivos tanto individual y social, la regulación en 

función de proporcionar bienestar propio y colectivo (Gross & Thompson, 2007; 

Gross, 2015).  

La clasificación de las estrategias, propuestas por diversos autores, tales como 

Davis, Gross y Thompson, Lopes, Salovey, Koole, están orientados al inicio, 

sostenimiento, modificación del transcurso y magnitud de la emoción en función al 

aspecto conductual (Pérez & Bello, 2017). Sin embargo, Ribero-Marulanda y Vargas 

(2013) refieren que entre las clasificaciones mejor elaboradas y prominentes se 

encuentra el modelo propuesto por Gross y Thompson (2003), las cuales menciona 

dos tipos de estrategias:  

Reevaluación Cognitiva: También llamada estrategia enfocada en los 

antecedentes, ya que el individuo regulará la emoción antes de emitir una respuesta; 

considerando el modelo explicativo de la emoción (Situación, atención, evaluación y 

respuesta). En la reevaluación, el individuo, primero escogerá y modificará la 

situación/contexto que considera que podría conmocionar, a corto o largo plazo, de 

forma negativa; posteriormente se modulará la atención, es decir, se desviará la 
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atención a otro estímulo o actividad; como tercer paso, se replanteará la valoración e 

interpretación del contexto o los estímulos acontecidos, para finalmente, emitir una 

respuesta emocional. Los tres primeros pasos son de suma importancia, pues serán 

claves para el uso de la estrategia (Gross & John, 2003). 

Supresión Emocional: Este tipo de estrategia se enfoca en la respuesta, 

puesto que, a diferencia de la reevaluación cognitiva, los tres primeros pasos del 

proceso de la regulación emocional no presentaran modificaciones (la situación, 

atención y evaluación), es decir, la emoción permanecerá en su estado original; 

debido a que en el cuarto paso se modificará (respuesta emocional), pues la persona 

optará por inhibir la expresión emocional (aspecto conductual) (Gross & John, 2003; 

Gross & Thompson, 2007). 

La repercusión del uso de estrategias, son distintas, debido a que, 

generalmente se asocia a la supresión con efectos negativos como la ansiedad, 

depresión, negativismo e ira; no obstante, también se evidencia que puede ser 

funcional ante eventos conflictivos como los soldados en un campo de batalla, sin 

embargo, su efecto suele ser a corto plazo, ya que pasado este suceso las 

repercusiones suelen ser desfavorables, mientras que, la reevaluación cognitiva está 

asociado a variables positivas como el optimismo, habilidad social, bienestar y 

resolución de conflictos (Gross & John, 2003). 

Consecuencia de la Regulación Emocional: Respecto a lo mencionado, el 

uso apropiado de la regulación emocional permite optimizar la interacción social, 

expresión y/o comunicación de forma asertiva, que a su vez permitirá evaluar y tomar 

decisiones, de esta manera, se busca mejorar el aspecto socioemocional. No 

obstante, si se presentan complicaciones al regular las emociones, principalmente en 

la sobre estimación o valoración que se le otorga a la situación, la supresión, 
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pensamientos o creencias constantes sobre un aspecto en específico (rumiación), 

generarían un impacto en el bienestar emocional; que, para después, se manifiesten 

posibles síntomas de ansiedad o depresión (Pérez & Guerra, 2014).  

Con respecto a términos de una “incorrecta” regulación emocional, se 

argumenta que no siempre el emplear una determinada regulación emocional es 

sinónimo de bienestar, pues en algunos casos, estos pueden ser desfavorables o 

contraproducentes, es decir, el uso de una estrategia en una situación específica, 

puede ser conveniente solo en ese contexto, sin tener en cuenta la repercusión a 

futuro de esto, por ejemplo, se decide emplear la supresión cada vez que la emoción 

se presenta de forma intensa, mientras que la reevaluación cognitiva se usa cuando 

la emoción es de menor intensidad (Sheppes et al., 2011). Por ello, aún si se emplea 

la estrategia más apropiada, no garantiza al cien por ciento el éxito o buen 

funcionamiento; es así, que para que la regulación sea beneficiosa y permita la 

adaptabilidad de la persona, es recomendable determinar claramente el objetivo; si 

por el contrario, más adelante se decide cambiarlo, se deberá ser flexible en ese 

aspecto, para evitar una posible inestabilidad y confusión (Webb et al., 2012). 

 1.1.2. Empatía 

En el transcurso del tiempo han surgido diversos planteamientos teóricos sobre 

la empatía, ya que es concebida bajo distintos enfoques, sin embargo, en su mayoría 

concuerdan que la finalidad de la empatía es fomentar actitudes prosociales y mejorar 

las relaciones interpersonales (Zapata & Castaño, 2013) 

Lipps (1903) empleó el término de empatía en el rubro psicológico a mediados 

del siglo XX, conceptualizándolo como un procesamiento instantáneo, ya que, al 

percibir la emoción, esta se producirá de igual forma en el empatizante, también 

llamado imitación emocional, omitiendo aspectos cognitivos.  
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En este proceso, influye factores determinantes como: el vínculo con la 

persona a empatizar, así como sus características y experiencias compartidas; la 

emoción percibida tiene que ser congruente con lo que manifiesta verbalmente; otro 

factor importante, es reconocer la situación que originó la emoción, y relacionarlo con 

vivencias pasadas (Fernández-Pinto et al., 2008). 

Desde un enfoque cognitivo se concibe a la conducta empática en la 

comprensión de emociones bajo la toma de perspectiva (Mead, 1934). En este 

sentido, Hogan (1969) refiere que la respuesta empática se efectuará en base a la 

metarepresentación, a fin de intentar comprender la situación que vivencia la otra 

persona; en este mismo sentido, Gallagher y Frith (2003) lo conceptualizan como 

aquella habilidad que permite predecir y comprender la conducta, tanto de uno mismo 

como externas, tomando en cuenta las creencias y emociones; a su vez, Grau et al. 

(2016), mencionan que es la capacidad de comprender y que la persona tenga el 

conocimiento que está siendo comprendido. 

Preston y De Waal (2002) explican la empatía en dos niveles, en sus bases 

últimas y en sus bases próximas, la primera hace referencia bajo un enfoque 

filogenético, de manera innata entre un grupo que conviven  y comparten, se crea un 

vínculo emocional, que se manifiesta como contagio emocional y se imparte de 

vivenciar la emoción en una misma intensidad, lo que sería la primera respuesta 

empática básica. En sus bases próximas, ontogenéticamente se expone al Modelo de 

percepción – acción, de carácter automático y no consciente, ya que se activa la 

percepción ante la conducta observada, generando representaciones compartidas y 

creando una experiencia emocional acorde a la del observado. (López et al., 2014).  

Por otro lado, bajo un enfoque afectivo, Eisenberg et al. (1995) conceptualizan 

a la empatía como respuesta emocional compartida, que vivencia otra persona, lo que 
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origina comportamientos favorables, tales como la compasión y apoyo, como también 

pueden suscitar emociones de carácter perturbador como desagrado y angustia. A su 

vez, Pastor (2004) refiere que, a través de la observación de expresiones verbales y 

la adopción de perspectiva, se buscará comprender y vivenciar una respuesta 

emocional como propia, llamando a este proceso, empatía.   

En más de una oportunidad, se ha concebido a la empatía como sinónimo de 

“imagínate a ti en su lugar o situación” o “imagina a la otra persona en una 

circunstancia en específico”, ante esto, se evidencia que la respuesta empática se 

manifiesta de mejor manera en la primera premisa, mientras que en la segunda no 

(Fernández-Pinto et al., 2008). 

Entonces, teniendo en cuenta ambos enfoques, Davis (1980) emplea una 

concepción complementaria y multidimensional, es decir, la empatía emplea 

dimensiones afectivas y cognitivas, la cual se basa en comprender al otro para tratar 

de compartir la misma emoción, a este proceso se le llamará proceso activo, que 

consiste en vivenciar la emoción de la misma forma; y el  proceso pasivo, involucra 

emociones que puede ser de carácter negativo o positivo, la primera puede producir 

“estrés o angustia empática”, de lo contrario, generará “alegría empática”. En esta 

misma perspectiva, Cohen y Strayer (1996) refuerzan esta definición, indicando que, 

la empatía como aspecto cognitivo, buscará comprender la emoción que se percibe, 

por ello, en este proceso, se tomará en cuenta, las expresiones verbales y gestuales, 

así como la toma de perspectiva que se decida otorgar a la situación manifiesta; 

mientras que, la empatía afectiva, se enfoca en vivenciar la misma emoción para 

brindar una respuesta emocional similar del otro sujeto (Jolliffe & Farrington, 2006; 

Reniers et al. 2011; López et al., 2014). 
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Por otro lado, Davis (1980) incorpora cuatro elementos que se interrelacionan, 

estos se dividen en dos dimensiones: cognitivo y afectivo; la primera dimensión 

incluye, toma de perspectiva y la fantasía (identificación imaginaria, emociones y 

conductas, con algún personaje ficticio), mientras que por el lado afectivo se 

encuentra: malestar personal (emoción perturbadora que surge al presenciar la 

situación de los demás) y angustia empática (emoción de compasión y comprensión 

por la otra persona) (Luca-Bernal & De Gante-Casas, 2017).  

Asimismo, Decety y Jackson (2004) postulan a la empatía bajo un modelo 

integrativo, que presenta tres elementos interdisciplinarios: emoción compartida, 

autoconciencia y conciencia de los demás (evita que se presente una confusión entre 

lo que yo vivencio y pienso con el que se está percibiendo) y, por último, la flexibilidad 

o adaptabilidad cognitiva, permite incorporar el enfoque y/o perspectiva del sujeto 

externo. Los tres componentes se interrelacionan y no pueden actuar de forma 

independiente. 

Paralelamente, Gerdes y Segal (2009), desarrollaron un enfoque 

tridimensional: la respuesta afectiva de la emoción o conducta externa, el 

procesamiento cognitivo ( perspectiva propia y ajena) y la toma de decisión para emitir 

una acción empática, siendo el resultado final la ayuda solidaria hacia el observado.  

Por otra parte, Fernández-Pinto et al., (2008) argumentan que, bajo una 

perspectiva situacional, los individuos tienden a emitir respuestas empáticas, solo sí 

se encuentran en circunstancias que estén vinculadas a la sobrevivencia o si 

comparten experiencias similares con la otra persona, es esta última una de las 

características principales de la empatía situacional. 

Si bien se han postulado y argumentado enfoques sobre la empatía, se sugiere 

conceptualizar a la empatía como el conjunto de procesos del cual los estados 
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emocionales se generan y son representados cognitivamente en respuesta a lo 

observado, a fin de comprender y brindar una respuesta, lo cual también refleja la 

capacidad y predisposición de ser partícipe de este proceso (Cameron et al., 2017; 

Thompson et al., 2019). 

Según Hojat et al., (2011) menciona que la respuesta empática se puede dar 

de dos formas, la empatía genuina que esta suscitado por un acto de brindar apoyo y 

aliviar el malestar ajeno, mientras que la empatía centrada, refiere a una conducta de 

ayuda con el fin de disminuir la angustia o malestar personal que provoca la situación 

o emoción vivenciada por el/la persona externa. Ante esto, se presentaría un bloqueo 

del proceso de la regulación emocional, debido a una situación o malestar 

incontrolable, la empatía se transformaría en angustia o ansiedad no cumpliendo con 

el propósito de apoyo efectivo. (Batalla & Guilera, 2019). 

En un estudio más reciente, Thompson et al., (2019) refieren que la empatía 

engloba procesos que surgen de los estados emocionales generados, 

representándose de manera cognitiva como respuesta de la situación observada. Se 

sugiere que para un mayor vínculo y/o contagio emocional es importante tomar en 

cuenta las experiencias. En este aspecto, plantean un modelo del proceso empático, 

que contiene tres elementos principales, la primera es la percepción, fundamental 

para captar y atender a primera instancia las señales emocionales relevantes, tales 

como el lenguaje corporal, siendo el más influyente, el rostro. El segundo elemento, 

mimetismo o corporeización, refiere a la imitación espontánea corporal de otros, 

siendo, en su mayoría, de manera automática. Finalmente, los procesos cognitivos, 

descrito como un componente más complejo, abarca la toma de perspectiva de los 

demás e inferir el estado emocional, teniendo en cuenta el contexto y la estimación 

de las intenciones y creencias de la otra persona. Frecuentemente, ante las señales 



 

25 

 

de emoción, de manera conjunta, interactúan el mimetismo y los procesos cognitivos, 

sin embargo, de no surgir estas señales, de igual forma, posibilita la respuesta y 

comprensión de la situación (Fehr & Fischbacher, 2003; Singer & Lamm, 2009; 

Gualterio, 2012). 

De este modo, Thompson et al., (2019) señala que los procesos cognitivos, 

presenta dos subcomponentes, el procesamiento inferencial y el control del yo y del 

otro, el primero se conceptualiza en conocer e inferir los objetivos y valorización de 

los demás antes una situación específica, para poder comprender y responder a la 

emoción ajena y la situación, para que este proceso inferencial se pueda dar, es 

importante que el observador conozca o este familiarizado con el contexto que 

puedan surgir estas situaciones.  El segundo proceso, se le denomina control del yo 

y del otro, ante el proceso inferencial, emerge un posible desfase entre las creencias, 

juicios y vivencias propias que puedan alterar la inferencia del estado de la otra 

persona, por tanto, mantener la distinción y  autocontrol y de la otra persona es crucial 

para llegar a un entendimiento fidedigno. 

En su mayoría, se plantea los beneficios personales y sociales de la empatía, 

Lockwood et al. (2016) demostró que las personas con niveles altos de empatía 

aprenden con mayor facilidad tareas que involucraban una recompensa prosocial, 

siendo importante en el ámbito socioemocional normativa. 

En el transcurso del tiempo, como consecuencia de los aportes mencionados, 

la empatía implica componentes afectivos y cognitivos, por lo que resulta ser mejor 

conceptualizado, desde un enfoque integrativo, desempeñando un rol importante en 

la sociedad, fomentando conductas prosociales y deseables, en base a la compasión 

y comprensión. (Astrês & Araújo, 2020).  
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1.2. Evidencias empíricas 

1.2.1. Evidencias nacionales 

Mendoza (2020) realizó un estudio descriptivo correlacional, siendo su objetivo 

encontrar la relación entre la regulación emocional y comportamiento prosocial en 404 

escolares de 1° a 5° de secundaria en Chiclayo, siendo 201 mujeres y 203 hombres 

de 12 a 18 años. Se empleó el Cuestionario de Autorregulación emocional (Gross & 

Thompson) y la Escala de Prosocialidad de Caprara. Se evidenció que existe relación 

significativa (p<.000); entre las variables ya mencionadas, de otro modo, se evidencia 

una ligera diferencia en la conducta prosocial, ya que las mujeres presentaron un nivel 

alto (40%), mientras que los varones un nivel medio (44%); de igual manera, se 

demuestra que entre la estrategia de regulación emocional que más predomina, es la 

reevaluación cognitiva.  

En Lima, Alcántara y Salas (2019) realizaron un estudio descriptivo 

correlacional, cuyo fin fue comprobar la relación estadística de la empatía e 

inteligencia emocional en 588 personas del primer al sexto ciclo de un Instituto de 

Enfermería. Se empleó la Escala de Empatía Médica de Jefferson para estudiantes y 

la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS), la cual está compuesta por 

tres dimensiones: Atención emocional, reparación o regulación y claridad 

emocionales. Se demostró una relación proporcional y significativa (p=.318). 

Asimismo, el 62.4% de los estudiantes presentan un nivel promedio de IE, asimismo, 

el 49.8% obtuvo un nivel alto en regulación emocional, el 64% obtuvo un nivel 

moderado en la comprensión emocional; y, del mismo modo, un 73% de los 

estudiantes, en cuanto a la percepción emocional. Por otro lado, un 80.6% de los 

estudiantes obtuvo un nivel medio en la variable de empatía. Se concluye que existe 

relación entre la empatía e inteligencia emocional. 
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Leyva y Huamán (2020) realizaron una investigación correlacional y no 

experimental, siendo su objetivo determinar si existe relación significativa entre la 

empatía y las dificultades de regulación emocional en estudiantes de Lima Sur, la 

muestra fue de 288 participantes entre 12 y 17 años. Se empleó la Escala de Empatía 

Básica (BES) y la Escala de dificultades en la Regulación Emocional para 

adolescentes (DERS). Se demostró que existe una relación positiva y altamente 

significativa entre las variables (rho= .265, p<.01), lo que evidencia que a mayor 

dificultad de regulación emocional se incrementará la empatía afectiva y cognitiva en 

los adolescentes. 

1.2.2. Evidencias internacionales  

Laghi et al., (2018) realizaron un estudio, teniendo como objetivo investigar si 

las estrategias de regulación emocional, supresión y reevaluación cognitiva, generan 

un cambio tanto en la empatía, cognitiva y afectiva, como en los comportamientos 

prosociales, externalización e internalización. La muestra estuvo compuesta por 219 

adolescentes italianos, 137 varones y 82 mujeres de 1° y 2° año de secundaria 

pública. Se utilizó el Índice de reactividad interpersonal (IRI) para medir la empatía, 

para el comportamiento social el Cuestionario de Fortalezas y dificultades versión 

italiana (SDQ) y el Cuestionario de Regulación Emocional de Gross y John (2003). 

Los resultados evidenciaron que existe diferencias significativas entre los 

componentes de la empatía, las estrategias de regulación emocional y 

comportamiento prosocial; particularmente, la reevaluación cognitiva se asoció con el 

comportamiento prosocial, por medio de la empatía; asimismo, la conducta de 

internacionalización se asoció con la regulación, empatía y conducta prosocial; por el 

contrario, la externalización solo se asoció con la facultad de adoptar la postura o 

perspectiva de la otra persona.  
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Powell (2018) realizó una investigación planteando como objetivo explorar las 

diferencias individuales en las estrategias de regulación emocional moderaban los 

efectos de la empatía  y la angustia afectiva en una población de 844 estudiantes 

universitarios habitantes del Reino Unido. Se empleó el cuestionario de Empatía 

Cognitiva y afectiva (QCAE), el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) y la 

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés – 21 (DASS-21). Los hallazgos obtenidos de 

este estudio evidencia que las diferencias individuales en la regulación emocional son 

un moderador fundamental entre la empatía y la salud psicológica, además, se 

percibe que la empatía afectiva predijo una mayor angustia emocional, sin embargo, 

en cuanto a la ansiedad, depresión y estrés se redujo cuando se empleó la estrategia 

reevaluación; mientras que, la empatía cognitiva predijo una menor angustia, pero no 

sucedió el mismo efecto beneficioso en cuanto a la depresión y estrés, al emplearse 

la supresión. 

MacDonald y Price (2019) realizaron un estudio, teniendo como objetivo 

investigar si las dificultades en la regulación emocional como posible mediador entre 

la relación de la empatía y los síntomas de internalización. La muestra estuvo 

compuesta por 616 estudiantes universitarios estadounidenses, conformados por 502 

mujeres y 114 hombres. Se utilizó un cuestionario demográfico elaborado por los 

propios autores, la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) para 

medir las dificultades con la regulación emocional, el Cuestionario de Empatía 

Cognitiva y Afectiva (QCAE) que mide la capacidad de la empatía cognitiva y afectiva, 

y finalmente, para los síntomas de la depresión, ansiedad y estrés experimentados se 

usó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés. Los resultados mostraron que existe 

una asociación positiva entre la empatía afectiva y los síntomas de internalización, 
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donde las dificultades de regulación emocional cumplían el rol de mediador entre la 

relación de ambas variables.  

1.3.  Planteamiento del problema 

1.3.1. Descripción de la realidad problemática 

A lo largo de la adolescencia aparecen diferentes variaciones en el área 

cognitiva, emocional, biológica y conductual que estas a su vez generan la búsqueda 

de la identidad y crecimiento personal (Lozano-Vicente, 2014). Sin embargo, en el 

trayecto final de esta etapa, se involucran factores externos que exigen cumplir metas 

académicas, como es el ingreso a la esperada vida universitaria (Pozos et al., 2014). 

Es esta incorporación, que conlleva el sobreesfuerzo del cumplimiento de 

responsabilidades, motivo por el cual, se originan alteraciones psicológicas, tales 

como, estrés, ansiedad y fatiga (Suarez et al., 2019). 

En el Perú, la Secretaría Nacional de la Juventud (2019) aproximadamente 

ocho millones de la población, el 25% son jóvenes, entre 15 y 29 años. Por otro lado, 

según los datos generales reportados de la SENAJU (2012) mencionan que los 

jóvenes presentan alteración del sueño (56.4%), tensión, nervios, inquietud (55.0%), 

cansancio o aburrimiento (51.1%), malestares intensos en la cabeza, cuello y/o 

espalda (47.5%) y tristeza (44%). Sin embargo, cabe recalcar que, en la misma 

encuesta aplicada, los jóvenes en Lima Metropolitana presentan un 55.1%; 57.7%; 

48.5%; 46.8% y 40.0%; respectivamente.  

La vulnerabilidad que generan las exigencias académicas en los adolescentes 

repercute en los estados emocionales (Suarez et al., 2019). Por lo tanto, se considera 

importante el adecuado desarrollo emocional que involucre la interiorización de 

emociones, ya sean positivas y/o negativas; pues, el empleo oportuno de estrategias 
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permitirá el desenvolvimiento del adolescente en su entorno y a la vez alcanzar con 

éxito sus metas (Sabatier et al., 2017).  

La regulación emocional direcciona la conducta del individuo, el cual implica 

un proceso voluntario o involuntario, del ajuste de emociones; además, se debe tener 

en cuenta que no existe regulación apropiada o inapropiada, ya que, es un estado 

adaptativo (Pérez & Bello, 2017). En este sentido, se involucran dos tipos de 

estrategias reguladoras: reevaluación cognitiva, modifica el modo en que un evento 

es interpretado, y la supresión, encargada de inhibir la respuesta conductual (Gross, 

2002). Durante este proceso se involucra la toma de decisiones y niveles de empatía 

(Filippetti et al., 2012); ya que, de acuerdo con el modo que el sujeto perciba e 

interiorice la emoción de la otra persona y el tipo de estrategia de regulación 

emocional que decida emplear (supresión o reevaluación cognitiva), determinará el 

comportamiento empático (Lockwood et al., 2014).  

Por ello, la empatía, desde un enfoque afectivo y cognitivo, permite 

comprender y sentir emociones, dando como resultado una respuesta emocional, 

tanto positiva como negativa (malestar, ansiedad o tristeza) (Mestre-Escrivá et al., 

2004). El adecuado manejo de las habilidades emocionales y la empatía serán 

elementos vitales en los sucesos de cambios significativos, pues permitirán que los 

adolescentes enfrenten las demandas universitarias (Pérez et al., 2019).  

Los cambios constantes y la sobre exigencia externa, provocan en persona 

efectos como la ansiedad y estrés, ante esto se adoptará estrategias de regulación 

emocional para contrarrestar el efecto adverso que provoca en el adolescente, sin 

considerar que las consecuencias de las respuestas conductuales, posteriormente 

pueda afectar en las relaciones interpersonales (Limonero, et al., 2012). Dentro de 

este contexto, en un estudio realizado por Powell (2018) se menciona que según el 
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objetivo de la persona dependerá la estrategia de regulación emocional empleada, es 

decir aumentar o disminuir el grado de respuesta empática, ya que la reevaluación 

cognitiva y la supresión tienen distintos efectos, en el desenvolvimiento social.  

Asimismo, la regulación emocional resalta la autonomía y selección de la vivencia de 

le experiencia de un evento y la forma de expresión emocional y conductual, siendo 

esto como base para un adecuado ajuste social (Benita & Roth, 2017). 

El actual estudio busca identificar la relación entre las variables ya 

mencionadas en una muestra de estudiantes adolescentes debido a la escasa 

exploración a nivel nacional por lo que se considera de suma importancia la obtención 

de los resultados a un nivel académico, ya que podría ser utilizado como sustento 

para fomentar programas de intervención en las universidades, destinados al 

reconocimiento de las emociones, la forma de regularlos y su repercusión en el 

comportamiento empático, promoviendo tolerancia y ajustes de emociones negativas, 

que, a su vez; permitirá una adecuada adaptación del adolescente en este proceso 

de cambio académico y el impacto generado no sea significante, evitando perjudicar 

su salud mental, con la aparición de estrés, ansiedad, depresión, entre otros; en sus 

niveles más altos. 

De este modo, se concluye que, los adolescentes atraviesan un proceso de 

cambios significativos en el plano académico, repercutiendo en el ámbito emocional 

e involucrando la interacción interpersonal, resultando importante el impacto de esta 

transición y las consecuencias que trae consigo; sin embargo, en el contexto nacional 

no se evidencia investigaciones en los distintos repositorios y búsqueda de datos 

nacionales, que relacionen directamente la regulación emocional y conducta empática 

en adolescentes universitarios peruanos. 
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1.3.2. Formulación del problema 

En relación con lo mencionado, se plantea lo siguiente: ¿Existe relación entre 

las estrategias de regulación emocional y la empatía, en adolescentes universitarios 

de Lima Metropolitana? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre las estrategias de regulación emocional sobre la 

empatía en adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar la relación entre la estrategia de reevaluación cognitiva y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

2. Determinar la relación entre la estrategia de supresión emocional y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

1.5.  Hipótesis 

1.5.1. Formulación de Hipótesis General 

Existe relación entre la regulación emocional y la empatía en adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana. 

1.5.2 Formulación de Hipótesis Específicas 

1.  Existe relación entre la estrategia de reevaluación cognitiva y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

2.  Existe relación entre la estrategia de supresión emocional y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

1.6. Variables de estudio y Definición operacional de las variables 

Variable N°1: Regulación emocional 

Variable N°2: Empatía  
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1.6.1. Regulación Emocional 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Regulación Emocional 

 

 

1.6.2.  Empatía 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Empatía 

 

  

Variable 
Definición 

Conceptual 
Instrumento Dimensiones Ítems Indicador 

Regulación 

Emocional 

Se refiere al 

uso de 

estrategias 

destinadas a 

modificar la 

experiencia 

emocional 

Cuestionario de 

Regulación 

Emocional 

(Gross & 

Thompson, 

2003), 

validación y 

adaptación 

peruana 

(Gargurevich & 

Matos, 2010). 

Revaluación 

Cognitiva 

1, 3, 5, 7, 

8 y 10 

Capacidad de 

modificar la 

cognición del 

proceso 

emocional. 
 
 

 

 

Supresión 2, 4, 6 y 9 

Inhibición de la 

expresión y 

respuesta 

emocional. 

 

 
 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Instrumento Dimensiones Ítems Indicador 

Empatía 

Proceso que 

consiste en 

comprender y 

compartir la 

emoción del 

otro. 

Escala Básica de 

Empatía (Joliffe & 

Farrington,2006) y 

validación peruana 

(Soto & 

Muchotrigo, 2015) 

Empatía 

Afectiva 

1, 2, 3 y 

6 

Capacidad de 

internalizar la 

emoción de la 

misma forma 

 
 

 

 

 

Empatía 

Cognitiva 

4, 5, 7, 8 

y 9 

Capacidad para 

comprender al 

otro 

 

 
 

 

 

 



   

CAPÍTULO lI: MÉTODO 

 

2.1.  Tipo y diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es de carácter empírico, no experimental 

de tipo cuantitativo, la cual se empleó una estrategia asociativa correlacional simple 

para explorar y establecer la relación de las variables, desde un enfoque estructural 

y predictivo (Ato et al., 2013).  

2.2.   Participantes 

En esta investigación, la muestra estuvo conformada por 240 adolescentes 

universitarios de 1°er, 2°do y 3er ciclo de universidades privadas y estatales 

pertenecientes al distrito de Lima Metropolitana con un intervalo de edad de 18 y 19 

años.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández et al., 

2010). Asimismo, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: universitarios de 

primer, segundo y tercer ciclo, que se encuentren actualmente matriculados con un 

rango de 18 y 19 años que residan en Lima Metropolitana; por otro lado, los criterios 

de exclusión: estudiantes de otras nacionalidades, estudiantes de carreras no 

universitarias, universitarios que no deseen participar en la investigación. En la tabla 

3, se presenta las principales características de la muestra.  
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Tabla 3 

Características sociodemográficas 

 

2.3. Medición 

Ficha Sociodemográfica 

Se empleó un cuestionario sociodemográfico en formato virtualizado, 

presentado en un programa de formulario Google, el cual permitió recolectar y obtener 

información relevante de las principales características individuales de las personas 

participes de la investigación. Fundamentalmente, se proporcionarán datos como 

edad, sexo, género, entre otros.  

Cuestionario de Regulación Emocional (ERQP) 

Fue elaborado por Gross y Thompson (2003) y adaptado en el Perú, por 

Gargurevich y Matos (2010), en una muestra de jóvenes universitarios de Lima, con 

una edad promedio de 20 años. El objetivo del cuestionario fue evaluar las estrategias 

  
N % 

Género    

 
Femenino 149 62.1% 

 Masculino 91 37.9% 

Edad    

 
18 años 116 48.3% 

 19 años 124 51.7% 

Universidad    

 
Privada 209 87.1% 

 Estatal 31 12.9% 

Ciclo    

 
Primer ciclo 62 25.8% 

 Segundo ciclo 51 21.3% 

  Tercer ciclo 127 52.9% 
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de regulación emocional, por ello, está compuesto por 10 ítems, los cuales 6 ítems 

evaluaran la reevaluación cognitiva, mientras que, los restantes evalúan supresión 

emocional. El cuestionario, emplea un diseño de escala Likert, con respuestas de que 

van desde Totalmente en desacuerdo=1 hasta totalmente de acuerdo=7. Su forma de 

aplicación puede ser tanto individual como colectivo; en un tiempo estimado entre diez 

a quince minutos, aproximadamente. Con respecto a las propiedades psicométricas 

del instrumento, se evidenció que, en la validez de constructo, realizado, mediante un 

análisis factorial exploratorio [ KMO = .72, test de esfericidad de Bartlett fue altamente 

significativo (p < .000)], y análisis factorial confirmatorio [ S-Bx2/gl = 2.68 (S-Bx2 = 

80.41, gl = 30), RMSEA = .073, CFI = .90.]. De igual forma, se identificó un grado de 

confiabilidad con el Alfa de Cronbach para cada estrategia: Reevaluación cognitiva 

(α=.72) y supresión emocional (α=.74).  

El instrumento evalúa dos factores: 

- Reevaluación cognitiva 

- Supresión emocional 

Escala Básica de Empatía (BES-B) 

Fue creado por Joliffe y Farrington (2006); posteriormente, Oliva et al. (2011) 

en España, realizó una validación breve de nueve ítems, en una muestra de 135 

adolescentes, los autores Soto y Muchotrigo (2015) adaptaron este instrumento en el 

Perú, tomando como referencia la investigación elaborada por Oliva et al. en el 2011. 

El instrumento tiene como objetivo evaluar la empatía afectiva y cognitiva en 

adolescentes, entre las edades de 11 a 18 años. El cuestionario, emplea un diseño 

de Escala Likert de cinco puntos, que va desde 1=Totalmente en desacuerdo hasta 

5=Totalmente de acuerdo. Está conformado, por nueve ítems, de las cuales: 1, 2, 3 y 
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6 corresponden a la empatía afectiva, mientras que, los ítems: 4, 5, 7, 8 y 9 evaluarán 

la empatía cognitiva. La aplicación de esta escala puede ser individual o colectiva, 

con un tiempo estimado de diez a quince minutos. Con respecto a las propiedades 

psicométricas, se evidenció la validez de estructura interna, mediante un análisis 

factorial confirmatorio [SB- x2(gl)=26.789 (26), RMSEA (I.C. 90%) = .015 (.0, .07), 

SRMR=.06, TLI= .99, CFI= .99]. Asimismo, se evidenció una confiabilidad con el alfa 

de Cronbach, en las dimensiones de empatía afectiva de α=.76 y α=.77 en empatía 

cognitiva. 

Está conformado por dos dimensiones: 

- Empatía afectiva 

- Empatía cognitiva 

2.4. Procedimiento 

 En primera instancia se procedió con la solicitud de autorización a los autores 

de la adaptación de los instrumentos, a través de los correos institucionales, 

explicando el objetivo de la investigación. Al obtener la aprobación, se elaboró la ficha 

sociodemográfica, por medio del formulario Google, en primer lugar, se colocó el 

consentimiento informado, para después adjuntar, el ERQP para medir regulación 

emocional y el BES-B para empatía. 

Previamente a la difusión del cuestionario, se inició con una prueba piloto, 

debido a que la población empleada en la adaptación de los instrumentos es distinta 

a la actual investigación; la variación se da en el rango de edad y grado de instrucción. 

Por esta razón, se realizó la prueba en una muestra comprendida de 30 personas con 

las características mencionadas (adolescentes universitarios de 18 y 19 años). 
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Seguidamente, se procedió a colocar las respuestas obtenidas al programa SPSS 

Statistics, para el respectivo análisis de fiabilidad. 

Finalmente, se difundió los cuestionarios de manera virtual a distintos medios, 

principalmente redes sociales, salvaguardando la confidencialidad y anonimato de las 

respuestas, a través del consentimiento informado, con el objetivo de contribuir a la 

presente investigación.  

2.5. Análisis de datos 

 Continuando con el procedimiento se realizó la codificación y asignación de 

números para cada prueba, con el objetivo de completar los resultados en una base 

de datos, exportarlos al programa SPSS, y realizar los cálculos respectivos.  

En tal sentido, se procedió a encontrar la fiabilidad alfa de Cronbach de los 

instrumentos. En este proceso, según Avecillas y Lozano (2016) enfatizan que una 

fiabilidad alfa de Cronbach mayor a .70 indicaría una relación fuerte, mientras que, 

una por debajo de lo estimado, determinaría una débil relación. Posteriormente, se 

realizó el cálculo estadístico descriptivo para ambos instrumentos a fin de identificar 

y evaluar la significancia y magnitud de la correlación.  

Paralelamente, se llevó a cabo la prueba de  Kolmogorov-Smirnov (K-S), con 

la condición de identificar la distribución normal o no normal, de acuerdo con el 

resultado se empleó Spearman, siendo una distribución no normal (Restrepo & 

González, 2007). 

2.6. Aspectos Éticos 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Código de Ética y Deontología del 

Colegio de Psicólogos (2017) y el Código de Ética y Normas de Conducta de la 
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American Psychological Association (2010), la presente investigación, contó con el 

consentimiento informado de los participantes, en este caso de los universitarios, 

asimismo, para aquellos, que son menores de edad, se deberá contar con el permiso 

del apoderado. Del mismo modo, prevalecerá la confidencialidad de los resultados, al 

igual que el absoluto anonimato, recalcando que la participación de los universitarios 

será de forma voluntaria. Por otro lado, el uso de los instrumentos validados cumplirá 

con la población a quienes irá dirigido y representarán las variables que se evaluará, 

con el fin de garantizar las inferencias que se presenten, de acuerdo con los puntajes 

obtenidos de los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Dentro de este marco, se procederá a presentar los resultados obtenidos del 

programa estadístico. 

3.1. Análisis Descriptivos 

A partir del sondeo descriptivo según el tipo de universidad, se evidencia 

diferencias en los puntajes totales de las variables: Regulación emocional (ERQ) y 

Empatía (BES-B), debido a que el número de participantes de universidades privadas 

es superior (87.1%) a las estatales (12,9%). El puntaje total mayoritario de regulación 

emocional, por la población privada fue de 41 y en la estatal fue 46. Con respecto a 

la empatía, el puntaje total mayoritario en las universidades privadas fue de 35 y la 

estatales fue de 39, lo que representaría que no existe diferencia significativa según 

la procedencia de universidad, sin embargo, se debe tener en cuenta la desigualdad 

de la cantidad de la muestra de las universidades privadas en comparación a las 

estatales. 
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Regulación Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Empatía 
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3.1.2 Prueba de Normalidad 

Se usó la prueba de Kolmogorov debido a que el número de participantes en 

esta investigación fue de 240 adolescentes universitarios. Se puede observar que los 

resultados de la tabla 4 evidencia que la muestra estudiada presenta una distribución 

no normal entre las variables de regulación emocional y empatía, debido a una 

significancia inferior a .05. Por lo tanto, se aplicó el coeficiente de correlación de 

Spearman para determinar la relación entre las variables de investigación. 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de las variables Regulación emocional y Empatía, así como 

sus respectivas dimensiones.  

a. Corrección de significación de Lilliefors 

3.2. Análisis de confiabilidad 

Se realizó el análisis de Alfa de Cronbach, donde se obtuvieron los siguientes 

resultados. En el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQP) fue de .773, 

mostrando una aceptable confiabilidad. En cuanto a su primera dimensión, 

revaluación cognitiva, se obtuvo un puntaje de .899, siendo un nivel bueno de 

Kolmogorov-Smirnovª 

  Estadístico Gl Sig. 

Regulación Emocional .070 240 .006 

Reevaluación Cognitiva .072 240 .004 

Supresión Cognitiva .071 240 .005 

Empatía .088 240 .000 

Empatía Afectiva .099 240 .000 

Empatía Cognitiva .117 240 .000 
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confiabilidad, mientras que la dimensión Supresión Emocional obtuvo un puntaje .756, 

teniendo un nivel de confiabilidad aceptable (George & Mallery, 2003).  

Por otro lado, con relación al Escala Básica de Empatía (BES-B) el índice de 

alfa de Cronbach fue de .791 presentando un nivel de confiabilidad aceptable. La 

dimensión Empatía afectiva obtuvo un puntaje de .878 con un nivel de confiabilidad 

bueno, al igual que  la dimensión de Empatía Cognitiva donde se obtuvo un puntaje 

de .800, el cual corresponde a un nivel de confiabilidad bueno (George & Mallery, 

2003). 

3.3.  Análisis correlacional 

3.3.1.  Hipótesis general 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación entre la regulación emocional y la empatía 

en adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre la regulación emocional y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

Regla de contraste 

Sig<0.05 Rechaza la Ho 

Sig>0.05 Acepta la Ho 

En la tabla 5 se muestra un nivel de significancia de p= .000 < .05, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, 

estableciendo que existe relación positiva entre regulación emocional y empatía, 

además evidencia un tamaño de efecto pequeño moderado r²=.22 (Cohen,1988), 

debido a esto se acepta la hipótesis general. 

 



 

44 

 

Tabla 5 

 Análisis de correlación entre regulación emocional y empatía. 

 

 

 

 

   

3.3.2.   Comprobación de hipótesis específicas 

  Hipótesis especifica 1  

H1: Existe relación entre la estrategia de reevaluación cognitiva y empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana.  

H0: No existe relación entre la estrategia de reevaluación cognitiva y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

  Regla de contraste. 

  Sig ≤ .05 Rechaza la H0 

  Sig > .05 Acepta la H0 

En la tabla 6, se observa que, una vez aplicado el Coeficiente Correlación de 

Spearman,  como resultado el valor de significancia p= .001 < .05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En conclusión, existe 

relación positiva entre la estrategia de revaluación cognitiva y la empatía, además 

evidencia un tamaño de efecto pequeño moderado r²=.21 (Cohen,1988), debido a 

esto se acepta la hipótesis general. 

      Empatía  

Rho de 

Spearman 

Regulación 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 
   .231** 

Sig. (bilateral) .000 

r² .22 

N 240 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 6 

Análisis de Correlación entre la estrategia de reevaluación cognitiva y la empatía. 

 

Hipótesis especifica 2 

H1: Existe relación entre la estrategia de supresión emocional y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana.  

H0: No existe relación entre la estrategia de supresión emocional y la empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

Regla de contraste. 

Sig≤0.05 Rechaza la H0 

Sig>0.05 Acepta la H0 

En la tabla 7 se muestra la correlación entre las variables de Supresión 

emocional y empatía, donde se obtuvo un valor de significancia de p= .079 >.05, por 

lo que se descarta la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, la cual señala que 

no existe una correlación estadística entre ambas variables, sin embargo, el tamaño 

del efecto es de r²=.14, lo que indica que existe un tamaño del efecto pequeño. 

 

 

      
Empatía 

Rho de 

Spearman 

Reevaluación 

Cognitiva 

Coeficiente de 

correlación 
.208** 

Sig. (bilateral) .001 

r² .21 

N 240 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 7 

Análisis de Correlación entre la estrategia de supresión emocional y la empatía 

      Empatía 

Rho de 

Spearman 

Supresión 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 
.114 

Sig. (bilateral) .079 

r² .14 

N 240 

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



 

 

 

Capítulo IV: Discusión 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 

regulación emocional y la empatía en adolescentes universitarios de la ciudad de Lima 

Metropolitana, del cual se obtuvieron resultados que indican la existencia de relación 

(p<.05) entre ambas variables. 

Respecto a la hipótesis principal de la investigación se encontró una 

correlación significativa entre la regulación emocional y empatía, en concordancia con 

las investigaciones de MacDonald y Price (2019) quien encontró, en una muestra de 

estudiantes, que el desarrollo de habilidades de regulación emocional puede 

amortiguar la internalización de sintomatología depresiva, ansiógena y de estrés; 

resultantes de altos niveles de empatía en los estudiantes universitarios. 

De la misma forma los resultados de la investigación sintonizan con las 

conclusiones de Thompson et al., (2019) quienes proponen la existencia de la relación 

entre los procesos de empatía y regulación emocional para la modulación del estado 

emocional del observador, donde, la vivencia del individuo es el estímulo activador de 

la emoción a regular por el sujeto, de esta forma ofrecen un mejor entendimiento sobre 

cómo percibimos y respondemos a las emociones de los demás. 

El desarrollo de este proceso inicia por la detección de las señales emocionales 

concretas de la situación, como el lenguaje corporal, siendo el más influyente el rostro. 

Posteriormente, se da el proceso de imitación, que se refiere a la imitación 

espontánea corporal de otros, por medio de un contagio emocional, lo que provoca 

una respuesta emocional automática. Sin embargo, si existen señales emocionales 

abstractas el procesamiento se complejiza, de modo que los procesos cognitivos 

interactúan con el proceso de imitación para hacer una conjetura de las emociones 

del otro (Thompson et al., 2019). 
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Dentro de esta fase abarca 2 subcomponentes, siendo el primero el 

procesamiento inferencial donde se resalta la toma de perspectiva de los demás y la 

inferencia del estado emocional, teniendo en cuenta el contexto y la estimación de las 

intenciones y creencias de la otra persona (Thompson et al., 2019).  De la misma 

forma McRae et al. (2012) plantea que en la población adolescente el individuo tratará 

de regular las emociones en función a sus experiencias y creencias. 

El segundo subcomponente hace referencia a el control del yo y del otro, 

donde, ante el proceso inferencial, emerge un posible desfase entre las creencias, 

juicios y vivencias propias que puedan alterar la inferencia del estado de la otra 

persona, lo cual va en concordancia con el estudio de Leyva y Huamán (2020) quienes 

encontraron la existencia de relación entre las dificultades de regulación emocional y 

empatía en estudiantes de Chiclayo, donde la empatía, al no ser regulada, puede 

resultar en un desborde emocional o en la inferencia de la emoción del otro, lo que 

provoca que la persona esté centrada en aliviar su propia situación más que en el 

estado emocional del otro. (Leyva & Huamán, 2020; Thompson et al., 2019). 

De este modo, los procesos de empatía y de regulación emocional poseen 

características en común, pues ambos parten de enfocar la atención al evento 

significativo, en este caso el estado emocional del otro, para luego emitir una 

evaluación, de la que dependerá la respuesta a realizar en base a la estrategia 

elegida, pudiendo modificar la situación significativa inicial para el beneficio propio y 

de los demás.(Thompson et al., 2019 y Gross & Thompson, 2007). 

De acuerdo con la primera hipótesis, existe una correlación positiva entre la 

estrategia de reevaluación cognitiva y empatía, resultado que va acorde a la 

investigación de Laghi et al. (2018) quienes encontraron que la revaluación cognitiva 

contribuye en el desarrollo de conductas prosociales, por lo que se infiere que el 
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desarrollo de conductas empáticas está vinculada a la comprensión cognitiva de las 

emociones generadas por medio de interacciones sociales entre pares. En este 

sentido, Webb et al. (2012) menciona que la reevaluación surge e interviene en las 

primeras fases de la regulación emocional (situación, atención y 

evaluación/valoración), estrategia que es empleada por el observador para cumplir un 

objetivo, presentándose de la siguiente manera: en primera instancia, evaluar si esta 

emoción tiene un nivel alto de carga emocional, por ende, se disminuye o incrementa, 

siendo el proceso más complejo cuando la emoción es desbordante, lo que conlleva 

a replantear el significado o valor que uno tiene sobre el estímulo que genera la 

emoción o tomar/adoptar la manera de pensar de la persona ajena, para crear una 

delimitación cognitiva entre la perspectiva propia y externa, de esta forma se obtiene 

una experiencia emocional favorable y  una respuesta conductual empática adecuada 

al contexto, ofreciendo una red de apoyo, optimizando las relaciones interpersonales 

a largo plazo (Paul et al., 2016; Uusberg et al., 2016). 

En lo que respecta a la segunda hipótesis, no existe una relación significativa 

entre la estrategia de supresión y empatía, este resultado está en concordancia con 

los estudios de Powell (2018), quien sostiene que las técnicas de regulación 

emocional moderan las asociaciones entre empatía y malestar afectivo, siendo que 

altos niveles de supresión emocional, a diferencia de la revaluación cognitiva, se 

relaciona positivamente con una mayor angustia emocional. 

Del mismo modo, Laghi et al., (2018) encontraron en un grupo de adolescentes 

de 14 a 17, que la reevaluación cognitiva es predictora de la empatía cognitiva y 

afectiva, ya que no se encontraron resultados estadísticos significativos en relación 

con la supresión emocional. 
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De igual forma, Thompson et al., (2019) mencionan que el uso frecuente de la 

estrategia de supresión emocional se relaciona con una menor disposición a 

experimentar y comprender las emociones de los demás, así como otras 

consecuencias que dificultan el desenvolvimiento social. Puesto que la conducta 

empática está relacionada con el reconocimiento de las emociones y la comprensión 

de las demandas emocional de los demás, y al usar dicha estrategia se inhibe la 

respuesta emocional, la cual está involucrada en el proceso de emitir 

comportamientos sociales de ayuda y de apoyo emocional (Gross & Thompson, 2007, 

Mendoza Bustamante, N., 2020). 

Finalmente, se considera que el proceso de regulación emocional es un 

componente del proceso empático, dando como resultado un proceso cíclico y 

complementario, lo cual genera que la respuesta empática cumpla con la función de 

apoyo y bienestar social; a pesar de esto, hay escasos estudios en la población 

adolescente, sobre todo a nivel nacional donde existe poca evidencia empírica. 

Respecto a las limitaciones del estudio se encontró en la muestra, resultados 

enfocados en una población centralizada en Lima y con un rango de edad limitado. 

Sumado a esto, el uso de un muestreo no probabilístico resulta en que la 

generalización de datos sea restringida. 

Además, no se tomaron en cuenta las diferencias sociodemográficas entre los 

participantes, como el tipo de universidad, género, edad, lo cual pudo influir en los 

resultados. 

Por otro lado, el contexto nacional determinó realizar la evaluación de forma 

virtualizada, por lo que no hubo una óptima supervisión para el control de posibles 

variables extrañas que pudieran generar sesgos en los participantes. Para está 

presente investigación no se hallaron antecedentes nacionales que relacionan ambas 



 

51 

 

variables en la población de adolescentes universitarios, lo cual deja limitadas las 

alternativas para el contraste de los resultados.



   

Conclusiones 

En primera instancia, respecto a la hipótesis general, se concluye de la 

investigación que existe una correlación positiva entre la regulación emocional y 

empatía en adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

De igual forma, referente a la primera hipótesis específica existe una 

correlación positiva entre la dimensión de Reevaluación cognitiva y empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana, por consiguiente, a mayor puntaje 

de reevaluación cognitiva también existirá un mayor puntaje en la empatía. 

Finalmente, en la segunda hipótesis específica, se acepta la hipótesis nula, es 

decir, no existe correlación significativa entre la dimensión Supresión y la Empatía en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 
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Recomendaciones 

Se sugiere ampliar el número y rango de edad de participantes en la población 

de adolescentes universitarios, considerando una muestra más diversa en contextos 

descentralizados con el fin de generalizar los resultados, tanto en el área urbana como 

rural del país. 

Con respecto a la metodología de la presente investigación se recomienda 

aplicar los instrumentos de las variables estudiadas en un contexto de no 

virtualización, para contrarrestar los resultados.  

De la misma forma, se resalta la importancia de realizar nuevos estudios 

instrumentales que permitan la validación psicométrica de los instrumentos utilizados 

en diferentes poblaciones dentro del Perú (adultos, adultos mayores, etc.). 

Además, se sugiere realizar investigaciones de tipo comparativo respecto a las 

variables con la finalidad de hallar si existen diferencias en relación con el género, al 

tipo de universidad, edad y otras características sociodemográficas. 

Finalmente, considerar los resultados para el diseño de programas 

interventivos destinados a fomentar la empatía, así como un adecuado uso de las 

estrategias de regulación emocional en los estudiantes universitarios. Ya que, ambas 

variables son relevantes para el desarrollo de conductas prosociales.  
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Anexo A: 

 

Consentimiento Informado 

La presente investigación es realizada por Emelyn Pamela Vásquez Quispe y 

Daniel Darío Falcon Najarro. La finalidad de este estudio es conocer las interacciones 

que tienes con el ambiente que te rodea, por esta razón su participación será 

sumamente importante. 

El proceso es estrictamente voluntario y anónimo. Si usted otorga su autorización para 

participar, deberá completar el siguiente formulario. El tiempo estimado es de 5 a 10 

minutos.  Por tanto, comprende que en su calidad de participante voluntario puede 

dejar de participar en esta actividad en cualquier momento.  

También entiende que no se realizará, ni recibirá algún pago o incentivo 

económico por esta participación. La información que se obtenga del cuestionario 

será estrictamente confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera del 

estudio. 

De antemano muchas gracias por su cooperación 

 

SÍ ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

_________________________    __________________________ 

___________________ 

 Nombre del participante      Firma del participante 

 

Fecha: 



 

 

Anexo B: 

Instrumentos de Medición 

ESCALA DE EMPATÍA BÁSICA (BES) 

Indica si las frases que figuran a continuación pueden servir para definir o no tu forma 

de ser, marcando con un círculo la opción elegida. 

Instrumentos de medición

 
Totalmente de acuerdo 

 
De acuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

4 

 
En desacuerdo  

 

 

 

3 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

2 Después de estar con un amigo/a que está triste por algún 
motivo suelo sentirme triste 

 

1 

 

Los sentimientos de los demás me afectan con facilidad 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Me pongo triste cuando veo a gente llorando 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Cuando alguien está deprimido suelo comprender cómo se 
siente 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Casi siempre me doy cuenta de cuándo están asustados mis 
amigos/as 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

A menudo me entristece ver cosas tristes en la tele o en el cine 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

A menudo puedo comprender cómo se sienten los demás, 

incluso antes de que me lo digan 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Casi siempre puedo notar cuándo están contentos los demás 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Suelo darme cuenta rápidamente de cuándo un amigo/a está 
enfadado 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 



 

 

EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE (ERQ) 

We would like to ask you some questions about your emotional life, in particular, how 

you control (that is, regulate and manage) your emotions. The questions below involve 

two distinct aspects of your emotional life. One is your emotional experience, or what 

you feel like inside. The other is your emotional expression, or how you show your 

emotions in the way you talk, gesture, or behave. Although some of the following 

questions may seem similar to one another, they differ in important ways. For each 

item, please answer using the following scale: 

1-------------2--------------3--------------4--------------5--------------6--------------7 
Strongly disagree         Neutral Strongly agree 
   

1.   When I want to feel more positive emotion (such as joy or 
amusement), I change what I’m thinking about 

 
2.   I keep my emotions to myself. 

 

3.   When I want to feel less negative emotion (such as sadness 
or anger), I change what I’m thinking about. 

 
4.   When I am feeling positive emotions, I am careful not to 

express them 
 

5.   When I’m faced with a stressful situation, I make myself think 
about it in a way that helps me stay calm 

 

6.   I control my emotions by not expressing them.  
 

7.   When I want to feel more positive emotion, I change the way I’m 
thinking about the situation. 

 

8.   I control my emotions by changing the way I think about the situation 
I’m in. 

 

9.   When I am feeling negative emotions, I make sure not 
to express them. 
 

10.  When I want to feel less negative emotion, I change the 
way I’m thinking about the situation. 

 
 
 

No se coloca la prueba adaptada por petición del psicólogo Rafael Gargurevich.   



 

 
Anexo C: 

Permiso de autores 

ESCALA DE EMPATÍA BÁSICA (BES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CUESTIONARIO DE REGULACIÓN DE LA EMOCIÓN, ADAPTACIÓN PARA EL 

PERÚ (ERQ-P) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Anexo D: 

Acta de Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE COMPROMISO DE TESISTAS 
(MODALIDAD ELABORACIÓN DE TESIS EN PARES) 

 

 
Por el presente documento, yo,   Emelyn Pamela Vásquez Quispe    , identificado/a con DNI N° 

  72925529 ,         egresado/a/alumno/a         de         la         carrera         de 

  Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, dejo constancia de 

mi compromiso de elaborar la tesis para obtener el título de licenciatura con la 

responsabilidad, ética y dedicación pertinentes, en conjunto con mi compañero/a de 

investigación Daniel Darío Falcón Najarro , identificado/a con DNI N° 

  71942566 . 
 
 

 
Asimismo, informo que doy mi consentimiento de que, en caso incumpla con este 

compromiso, mi compañero de investigación estará en la potestad de continuar con el 

desarrollo de la tesis de manera individual, sin hallarme yo en oportunidad de emitir reclamo 

alguno relacionados a derechos de autoría. 

 
 
 

Lima,2…4.de………E…n…er…o ……. de 2023… 

 
 
 

 
………………………………………………... 

(firma) 



 

   

 

 

 

ACTA DE COMPROMISO DE TESISTAS 
(MODALIDAD ELABORACIÓN DE TESIS EN PARES) 

 

 
Por el presente documento, yo,         Daniel Dario Falcon Najarro      , identificado/a con DNI N° 

  71942566 ,         egresado/a/alumno/a         de         la         carrera         de 

  Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, dejo constancia de 

mi compromiso de elaborar la tesis para obtener el título de licenciatura con la 

responsabilidad, ética y dedicación pertinentes, en conjunto con mi compañero/a de 

investigación Emelyn Pamela Vásquez Quispe , identificado/a con DNI N° 

  72925529 . 
 
 

 
Asimismo, informo que doy mi consentimiento de que, en caso incumpla con este 

compromiso, mi compañero de investigación estará en la potestad de continuar con el 

desarrollo de la tesis de manera individual, sin hallarme yo en oportunidad de emitir reclamo 

alguno relacionado a derechos de autoría. 

 
 
 

Lima,  2…4.de………en…e…ro ...........de 202… 

 

 
 

 
………………………………………………... 

(firma) 


