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Desregulación Emocional y su Relación con la Autoeficacia en Adolescentes 

Emotional Dysregulation and its Relationship to Self-efficacy in Adolescents. 

RESUMEN  

Introducción: Los efectos de la desregulación emocional pueden afectar a la autoeficacia 

percibida y a su vez interferir en los comportamientos adaptativos de los individuos, sobre todo 

en la adolescencia, al ser una etapa marcada por el cambio. Por tal motivo, el estudio actual se 

centra en la conexión entre ambas variables en esta población. El objetivo de la presente 

investigación es determinar la relación entre la desregulación emocional y la autoeficacia en 

adolescentes. El estudio posee un enfoque cuantitativo con un diseño de investigación no 

experimental, nivel correlacional y corte transversal. Se contó con la participación de 

adolescentes que cursaban entre noveno y tercero de bachillerato de instituciones educativas 

públicas y privadas. Se determinó que existe una correlación negativa entre la desregulación 

emocional y la autoeficacia. La muestra presenta altos puntajes en regulación emocional y una 

alta autoeficacia; en cuanto a la diferencia por sexo en la variable de desregulación emocional se 

determinó que las mujeres tienen mayor dificultad en la regulación emocional. Además, se 

determinó que a mayor desregulación emocional se presenta menor autoeficacia y viceversa. 

 

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENTE, AUTOEFICACIA, CONDUCTA, REGULACIÓN 

EMOCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The effects of emotional dysregulation can affect perceived self-efficacy and in turn interfere with 

individuals' adaptive behaviors, especially in adolescence, being a stage marked by change. For 

this reason, the current study focuses on the connection between both variables in this population. 

The aim of the present study is to determine the relationship between emotional dysregulation 

and self-efficacy in adolescents. The study has a quantitative approach with a non-experimental, 

correlational, cross-sectional research design. Adolescents from public and private educational 

institutions who were studying between ninth and third year of high school participated in the 

study. It was determined that there is a negative correlation between emotional dysregulation and 

self-efficacy. The sample presents high scores in emotional regulation and high self-efficacy; 

regarding the difference by sex in the emotional dysregulation variable, it was determined that 

women have greater difficulty in emotional regulation. In addition, it was determined that the 

higher the emotional dysregulation, the lower the self-efficacy and vice versa. 

 

KEYWORDS: ADOLESCENT, BEHAVIOR, EMOTIONAL REGULATION, SELF 

EFFICACY. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCIÓN 

En el presente estudio se propone abordar la relación entre las dificultades en la 

regulación emocional y la autoeficacia en la adolescencia, dado que, durante este período 

es posible que se enfrenten a nuevas circunstancias, que influyan de manera positiva o 

negativa, en su autoeficacia o en sus mecanismos de regulación emocional, y a su vez, 

interfieran en sus comportamientos y experiencias vitales. Esto se debe a que la 

adolescencia es un período que aumenta la inestabilidad y vulnerabilidad, ya que el 

individuo, al comenzar los procesos de maduración, incluida la construcción de su 

identidad, puede ser fácilmente influido por varios factores sociales (Pàmpols et al., 

2018). 

Como se mencionó, una variable importante dentro de la adolescencia es la 

autoeficacia. Bandura (1995) la define como la percepción de uno mismo y de sus 

capacidades para realizar actividades de manera exitosa, estas creencias personales 

influyen significativamente en la motivación que tiene para conseguir sus metas y la 

cantidad de logros a lo largo de su vida. Además, la baja o alta autoeficacia posee gran 

impacto en los aspectos emocionales y en las distintas manifestaciones en la persona. La 

alta autoeficacia ocasiona que se observe a la adversidad como un desafío a vencer y 

percibe al fracaso como resultado de falta de dedicación, no de capacidad, lo que motiva 

a la persona a esforzarse (Bandura, 2006). 

Por otro lado, los individuos con baja autoeficacia se motivan con dificultad y 

abandonan las tareas que requieren esfuerzos, en momentos difíciles se enfocan en sus 

carencias, lo que conlleva a que eviten realizar las tareas; estos aspectos generan 

vulnerabilidad y promueven la aparición de síntomas de ansiedad o depresión (Bandura, 

1997). Al tener este impacto en las emociones, se necesita conocer los mecanismos que 

intervienen en el procesamiento y expresión de las mismas, para entender el alcance que 

la autoeficacia puede ejercer sobre ellas.     

Los procesos inmersos en el control de las emociones se encuentran en la 

regulación emocional. Este término es definido por Thompson (1994) como los procesos 

que monitorizan, valoran y modifican a las emociones, especialmente, su intensidad, 

duración y manifestación, con el fin de que estos no interfieran en la obtención de los 

objetivos del individuo. Adicionalmente, estas modificaciones se refieren a la inhibición 

o aumento de la emoción en base a la ocasión. Mientras que, la desregulación emocional, 

conceptualizada por Cole et al. (1994) refiere a que los procesos descritos anteriormente 

poseen una alteración en el cumplimiento de su función, lo que ocasiona un deterioro en 



el estilo de vida. Se manifiesta a través de dos mecanismos: la sobrerregulación, que es 

el control excesivo que se ejerce sobre la emoción, lo que conlleva a negar su presencia 

y elimina su expresión; y subregulación, que se refiere a manifestar actos impulsivos 

inapropiados guiados por la emoción. Según varios autores, la desregulación emocional 

es una característica subyacente en varios trastornos mentales (Moehler et al., 2022; 

Ramsook et al., 2018), por lo que es necesario conocer el impacto de este problema en la 

actualidad.  

La Organización Mundial de la Salud (2022) indica que existen 970 millones de 

personas alrededor del mundo que padecen algún tipo de trastorno mental. 

Específicamente, se estima que alrededor el 14% de niños y adolescentes entre 10 y 19 

años fueron diagnosticados con un trastorno mental en 2021 (United National Children´s 

Fund [UNICEF], 2021). En América Latina y el Caribe se registraron 16 millones de 

adolescentes diagnosticados con alguna clase de trastorno mental. En Ecuador se 

determinó que 508,706 adolescentes presentan algún tipo de enfermedad mental, lo que 

implica que el 15,4% de la población juvenil ecuatoriana se encuentra afectada por la 

problemática; cabe resaltar que los adolescentes hombres son los que poseen mayor 

prevalencia ya que constituyen el 16,1%, mientras que las mujeres tienen el 14,6% de la 

cifra final (UNICEF, 2021).  

Debido al alto índice de trastornos mentales en adolescentes, y teniendo en cuenta 

que la desregulación emocional es un factor que influye en la génesis de estos trastornos, 

pero también en la capacidad para sobrellevar con éxito circunstancias inesperadas, es 

decir, en la autoeficacia, es relevante analizar los hallazgos que se han obtenido en los 

últimos años sobre estas dos variables.  

Se realizaron investigaciones alrededor de la desregulación emocional y la 

autoeficacia, que determinaron una asociación entre ambas variables en estudiantes de 

secundaria (Dadashzadeh Kalesar et al., 2021; Orozco-Vargas et al., 2022; Usán Supervía 

& Quílez Robres, 2021). Orozco-Vargas et al. (2022) postulan la existencia de una 

relación significativa entre la regulación de las emociones y la autoeficacia académica en 

estudiantes de colegios, además indican que aquellos que poseen desregulación 

emocional demostraron tener aceptación y evaluación deficiente de sus habilidades. De 

igual manera, Usán Supervía & Quílez Robres (2021) al evaluar a adolescentes destacan 

que la autoeficacia tiene un papel mediador entre el rendimiento académico y la 

regulación emocional. Además, se encontró relación entre la  resiliencia con el 

agotamiento académico (Dadashzadeh Kalesar et al., 2021).  



A su vez,  un estudio se enfoca en la acción mediadora de la autoeficacia 

emocional y la regulación emocional en el ciberacoso en adolescentes, se afirmó que la 

creencia en la capacidad de manejar emociones negativas incide en el proceso de 

regulación emocional (Schunk et al., 2022). En el estudio realizado por Maidkiff et al. 

(2018) en estudiantes universitarios, concluyen que la regulación emocional es un factor 

predictor de la confianza en sus capacidades para enfrentar con éxito los desafíos, además 

de prevenir conductas autolesivas no suicidas.  

Otras investigaciones evalúan la desregulación emocional y la autoeficacia en 

diferentes poblaciones. Como es el caso del estudio de Hua & Ma (2022) quienes 

determinaron una correlación significativa entre la desregulación emocional, la 

autoeficacia, la depresión y la percepción de apoyo social en jóvenes de China 

desempleados; también mencionan que las dificultades en regulación emocional se 

asocian con la depresión, mientras que la autoeficacia es considerada un factor protector. 

Por su parte, Sommovigo et al. (2023) determinaron que los trabajadores italianos que 

regulaban con éxito las emociones negativas, aumentaban las creencias en sus 

capacidades laborales, es decir, en su autoeficacia. Estos hallazgos concuerdan con los de 

Fathi et al. (2021) que abordaron a maestros iraníes; confirman que la autoeficacia que 

poseen los maestros se vincula con la correcta regulación de las emociones, debido a que 

confían en sus capacidades de enseñanza y eso, a su vez, les ayuda a manejar sus 

emociones, permitiéndoles continuar con sus tareas profesionales.   

Es importante destacar los estudios que se realizaron en las variables de manera 

independiente. En este sentido, las investigaciones realizadas sobre la autoeficacia 

presentan resultados interesantes. Como la realizada por Araoz (2021) donde menciona 

que la autoeficacia interviene en el ámbito académico de modo que, si los estudiantes 

confían en sus destrezas, serán capaces de establecer metas a cumplir que los guían a 

entablar un récord académico favorable, caso contrario, sería una barrera en la obtención 

de sus objetivos. También, se encontró que adolescentes que presentaron alta autoeficacia 

poseían cualidades importantes que les permitían conseguir sus objetivos, los cuales eran: 

compromiso, control, adaptabilidad y competencia (Salgone et al., 2020).  

En otro estudio se determinó que, en edades tempranas existe mayor autoeficacia, 

y esta disminuye a medida que se acerca a la adolescencia, la disminución es equivalente 

tanto en hombres como en mujeres (Del Rosal & Bermejo, 2018). Por su parte, Moksnes 

et al. (2019) refieren que la autoeficacia interviene en la satisfacción de vida y el estrés 

en la esfera escolar, social y familiar, debido a que actúa como factor protector y permite 



utilizar recursos y capacidades de acción para evitar el surgimiento de acontecimientos 

estresantes.  

Entre las investigaciones que abordan la desregulación emocional se encuentra el 

de Zumba & Moreta (2022) que mencionan que la desregulación emocional interviene en 

la aparición de síntomas psicológicos, sin relación con ningún trastorno en específico. No 

obstante, otros estudios  mencionan que la desregulación emocional incide en 

determinada sintomatología, como la aparición de síntomas relacionados con la depresión 

y ansiedad, además en comportamientos disruptivos (Bautista et al., 2021; Caqueo et al., 

2020; Masters et al., 2019). Por otra parte, se encontraron en adolescentes, que existe 

conexión entre niveles bajos de tolerancia a la frustración con escasa regulación 

emocional, y viceversa (Ibañez et al., 2018). Además, se detectó que la desregulación 

emocional tiene conexión con la ideación suicida, ya que pronostica la presencia de la 

ideación, por lo tanto, puede considerarse como factor protector si los procesos de 

regulación emocional son adecuados (Sanchez et al., 2022). 

Por otra parte, se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres 

respecto a las puntuaciones en desregulación emocional, como es el caso de los resultados 

de Caqueo et al. (2020) y Zumba & Moreta (2022) que afirman que las mujeres presentan 

mayor dificultad en regular emociones que los hombres. En la primera investigación 

atribuyen estos resultados a los problemas que presentan las mujeres para expresar sus 

emociones, lo que incrementa el uso de la rumiación como estrategia de regulación 

emocional. El segundo estudio explica que las mujeres son susceptibles al agotamiento 

mental durante la adolescencia en comparación a los hombres.  

Con estos antecedentes, se establece el objetivo del presente estudio que pretende 

determinar la relación entre la desregulación emocional y la autoeficacia en adolescentes, 

además se plantea identificar la media de puntuación de la desregulación emocional y la 

autoeficacia, y comparar los resultados de desregulación emocional entre hombre y 

mujeres. Estos objetivos se conseguirán mediante la aplicación de instrumentos 

psicométricos que miden a cada variable de manera independiente; tales son: Escala de 

Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) y Escala de Autoeficacia Generalizada. 

Estos se aplicaron a estudiantes de colegios de la ciudad de Ambato y cuyos resultados 

serán analizados y presentados a lo largo del trabajo. En primer lugar, se detalla la 

metodología de investigación utilizada, la población y descripción de los instrumentos 

mencionados; luego se presentan los resultados y la discusión, donde se contrastan los 



hallazgos de la investigación con estudios anteriores, y finaliza con las conclusiones 

obtenidas. 

2. METODOLOGÍA O MATERIALES Y METODOS 

2.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación se realizó mediante un enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental debido a que simplemente se recolectaron y analizaron los datos y no existió 

manipulación directa o intencional en ninguna de las variables. De tipo correlacional, 

puesto que el objetivo fue determinar la relación entre ambas variables,  además, se utilizó 

un corte transversal ya que los reactivos se aplicarán en una única ocasión (Núñez Peña, 

2011). 

2.2. Población y Muestra 

En cuanto a la población, se tomó como referencia 608 adolescentes, en un rango 

de edad de 12 a 19 años, inscritos en dos unidades educativas públicas y dos unidades 

educativas privada, localizadas en la ciudad de Ambato- Ecuador, en el período 

académico 2023- 2024. Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, para lo cual se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: 

estudiantes inscritos en colegios fiscales o privados de Ambato, que cursen de noveno a 

tercero de bachillerato, cuyos tutores legales firmaran el consentimiento informado, y los 

jóvenes que aceptaron participar mediante el asentimiento. 

Una vez, que se aplicaron estos criterios se consiguió una muestra de 348 

estudiantes, de la cual, se descartaron dos evaluaciones porque estaban incompletas, es 

decir, no respondieron todos los ítems y tres porque tenían diagnóstico previo de 

discapacidad intelectual. La muestra final fue de 343 conformada por 128 mujeres, 208 

hombres y 7 sin especificar. 

2.3. Procesamiento e Implicaciones Éticas 

De acuerdo con los aspectos éticos, para el estudio se solicitó el permiso a las 

autoridades de las cuatro instituciones, quienes aceptaron colaborar. Acto seguido, se 

envió los consentimientos informados a los tutores de los adolescentes, en donde se 

explicó las implicaciones de participar en la investigación; estos fueron recogidos por los 

maestros tutores de cada grado. El día de la aplicación de las pruebas, se evaluó a los 

estudiantes que entregaron el consentimiento y asentimiento firmados; cabe mencionar, 

que se respetó la autonomía de decisión de los 18 estudiantes que no deseaban participar 

en el estudio. La evaluación se realizó a través de impresiones que debían ser llenados a 



mano, tuvo una duración aproximada de 30 minutos por cada curso y fue recogido por la 

investigadora, en colaboración con los maestros presentes. 

2.4. Instrumentos de Recolección 

Se utilizaron dos instrumentos para evaluar las variables desregulación emocional 

y autoeficacia. Para medir la primera se utilizó la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional (DERS) creada por Gratz & Roemer (2004), que cuenta con seis dimensiones. 

En el presente estudio, se utilizó la adaptación en población ecuatoriana de Reivan-Ortiz 

et al. (2020). La escala está constituida por 36 ítems, en formato de respuesta tipo Likert 

de 1, que corresponde a nunca, hasta 5, que significa siempre. Se califica mediante una 

sumatoria, tomando en cuenta que los ítems: 1, 2, 6, 7, 17, 20, 22, 24 y 34 poseen 

puntuaciones inversas; el rango de puntuación que se puede obtener es de 36 a 180, lo 

que refiere, que puntajes cercanos al máximo se interpreta como mayor desregulación 

emocional y cercanos al mínimo como menor desregulación emocional. Además, el 

instrumento posee una consistencia interna de 0,93.  

Para la segunda variable se utilizó la Escala de Autoeficacia Generalizada de 

Beassler y Schwarcer, que evalúa la autoeficacia general  (Luszczynska et al., 2005). En 

la investigación se utilizó la versión adaptada al español en población ecuatoriana 

realizada por Bueno-Pacheco et al. (2018). Consta de 10 ítems con el estilo de respuesta 

tipo Likert de 1 a 4; donde 1 es incorrecto y 4 es cierto. El método de calificación es a 

través de la suma de las repuestas; el rango de puntuación que se puede obtener es de 10 

a 40, lo que refiere, que puntajes cercanos al máximo se interpreta como mayor 

autoeficacia, del mismo modo, cercano al mínimo representa escasa autoeficacia. Es 

preciso mencionar que el instrumento tiene un alfa de Cronbach de 0,75 a 0,87.  

Para el análisis estadístico realizado en los datos obtenidos se utilizó la interfaz 

gráfica de usuario denominada Jamovi, que permitió utilizar la estadística descriptiva para 

determinar la media de puntuación de ambas variables estudiadas. También se aplicó la 

estadística inferencial a través de la prueba Shapiro-Wilk, la cual determinó la existencia 

de una distribución normal en los datos obtenidos de la desregulación emocional; no 

obstante, los datos de autoeficacia no presentaban una distribución normal, por lo que, se 

optó por ocupar la prueba paramétrica T de Student para comparar los puntajes de 

desregulación emocional entre hombres y mujeres; y la prueba no paramétrica Spearman 

para establecer la correlación entre la desregulación emocional y autoeficacia. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



3.1. Resultados:  

3.1.1. Media de Puntuación de la Dificultad en Regulación Emocional 

Tabla 1 

Media de puntuación de los resultados de la Desregulación emocional  

  n Media DE Mínimo Máximo 

Total Desregulación 

emocional 
 343  99.5  24.0  40.0  162  

Nota: DE: desviación estándar; n: muestra. 

Como se mostró en la tabla 1, de los 343 evaluados se observa que la media de 

puntuación del puntaje total de la escala DERS es de 99.5 (± 24.0), y al tomar en cuenta 

el puntaje mínimo del instrumento de 36 y un puntaje máximo de 180, se interpreta que 

el promedio de la muestra se acerca a la puntuación mínima, y esto, demuestra menor 

dificultad en la regulación emocional. Estos resultados quieren decir que gran parte de la 

muestra no tiene alteraciones en la regulación emocional. 

3.1.2. Media de Puntuación de Autoeficacia General 

Tabla 2  

 Media de puntuación de Autoeficacia  

  n Media DE Mínimo Máximo 

Total de Autoeficacia  343  29.7  5.93  11.0  40.0  

  Nota: DE: desviación estándar n: muestra. 

 En la tabla 2 se presenta que, en total de evaluados la media de puntuación es de 

29.7 (± 5.93) y al considerar el puntaje mínimo que presenta el instrumento de 10 y el 

puntaje máximo de 40, se entiende que el promedio se aproxima al puntaje máximo, lo 

que se interpreta como alta autoeficacia general predominante en la muestra. 

3.1.3. Comparación de Dificultad en la Regulación Emocional entre 

Hombres y Mujeres 

Para realizar la comparación de regulación emocional entre hombres y mujeres 

fue necesario comprobar el supuesto de normalidad. Tal procedimiento arrojó un valor 

p>0.05. Por lo tanto, la literatura recomienda utilizar la prueba paramétrica T de Student. 

En la tabla 3 se muestran los resultados. 

Tabla 3  

Comparación de desregulación emocional entre hombres y mujeres  



 Sexo N Media Estadístico gl p 

Total 

Desregulación 

emocional 

Hombre 208 95.3 

-4.11 333 <.001 

Mujer 128 106 

Nota: gl: grados de libertad; n: muestra; p: significancia estadística.  

Con un 99% de confianza se observa que la diferencia de medias de puntuación 

de la desregulación emocional entre hombres (M=95.3) y mujeres (M=106) es 

estadísticamente significativa (t(333)=-411; p<.001). 

3.1.4. Correlación entre Desregulación Emocional y Autoeficacia 

Por último, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad 

de ambas variables. Los resultados indican un valor p >0.05 en las dificultades de 

regulación emocional, y un valor p <0,05 en la autoeficacia general; por tanto, la literatura 

recomienda utilizar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman. En la tabla 4 

se muestran los puntajes totales de ambas variables. 

Tabla 4 

 Correlación de desregulación emocional y autoeficacia. 

    Total Desregulación emocional 

Total de Autoeficacia 

 

Rho de Spearman -0.394 

gl  341 

valor p  < .001 

 Nota: gl: grados de libertad; p: significancia estadística 

Con un 99 % de confianza se observa que existe correlación negativa leve entre la 

desregulación emocional y autoeficacia (Rho=-0.394, p<0.001). Lo que supone que, a 

mayor dificultad en la regulación emocional, se tiene menor percepción de autoeficacia 

general y, del mismo modo, a menor dificultad en la regulación emocional, se presenta 

mayor autoeficacia general. 

3.2. Discusiones: 

Los resultados del presente estudio determinaron que existe una baja dificultad en 

la regulación emocional en los adolescentes que conformaron la muestra. Lo que indicaría 

la presencia de un correcto funcionamiento de las dimensiones implicadas en la variable, 

como: el reconocimiento de las emociones, autoevaluación de las experiencias 

emocionales, modulación de la intensidad y duración de la emoción, la expresión 



emocional bajo las limitaciones culturales y sociales, comunicación asertiva de la 

emoción, y el cambio fluido de una emoción a otra (Cole et al., 1994). Cabe mencionar 

que una adecuada regulación emocional ha sido relacionada con una menor probabilidad 

de sintomatología psicopatológica (Zumba & Moreta, 2022) y con una baja posibilidad 

de aparición de síntomas relacionados con la depresión y ansiedad (Bautista et al., 2021; 

Caqueo et al., 2020; Masters et al., 2019). 

Adicionalmente, los datos obtenidos concuerdan con los resultados del estudio de 

Zumba & Moreta (2022) en adolescentes ecuatorianos que también mostraron una 

adecuada regulación emocional. No obstante, los resultados discrepan con los hallazgos 

de Caqueo et al. (2020) que encontraron altos puntajes de desregulación emocional en 

adolescentes chilenos; cabe destacar que en este estudio utilizaron otro instrumento, que 

evalúa varios conflictos emocionales y conductuales a la vez, incluida la desregulación 

emocional. Estas diferencias entre los estudios mencionados y el actual resultado, puede 

explicarse porque la población atraviesa por distintas demandas contextuales; lo cual, 

como lo menciona Cole et al. (1994) es un factor determinante en la regulación 

emocional, conjuntamente con los aspectos emocionales individuales.  

Los resultados del segundo objetivo determinaron que la muestra, en su mayoría, 

presenta alta autoeficacia general, con lo cual se infiere que los adolescentes de la muestra 

presentan creencias positivas y eficientes de sus capacidades y habilidades, lo que influye 

en sus procesos motivacionales, de selección, cognitivos y afectivos, que, a su vez, 

direccionan su comportamiento a la consecución de sus objetivos (Bandura, 1995a). Estos 

hallazgos coinciden con el estudio de Salgone et al. (2020) en adolescentes italianos que 

obtuvieron alta autoeficacia, con la diferencia que la evaluación de la variable la 

realizaron mediante otro instrumento; por otra parte, en la investigación de Araoz (2021) 

en adolescentes peruanos, se presentó una autoeficacia moderada.  

La notable predominancia de alta autoeficacia en los resultados puede explicarse 

porque los adolescentes en algún momento de su vida, atravesaron por uno de los cuatro 

reforzadores de autoeficacia que Bandura (1995) acuñó en su teoría. El primero 

corresponde a las experiencias que reafirman la confianza en las habilidades del individuo 

a través del éxito, el segundo son las experiencias vicarias, en otras palabras, el observar 

el esfuerzo y consecución de objetivos de un modelo a seguir, el tercero es la persuasión 

social, es decir, que personas allegadas al sujeto resalten sus capacidades, esta acción 

aumenta la confianza en ellas, y el cuarto se refiere al cumulo de beneficios que acarrea 

la mejora del estado físico y un correcto procesamiento cognitivo.  



En la comparación de los puntajes de desregulación emocional entre hombres y 

mujeres, los resultados señalaron diferencias significativas, en donde las mujeres 

presentaron menor regulación emocional con respecto a los hombres. Esto concuerda con 

los hallazgos de Caqueo et al. (2020) y Zumba & Moreta (2022). Esta diferencia 

posiblemente se explica por la existencia de distintas maneras de expresar emociones que 

poseen los hombres en relación a las mujeres, lo que, estaría regido por expectativas y 

roles sociales de género (Caqueo et al., 2020), y a la mayor susceptibilidad de 

agotamiento mental que presentan las mujeres durante la adolescencia (Zumba & Moreta, 

2022).  

Por último, los resultados del objetivo general del estudio establecieron la 

presencia de una correlación negativa entre las variables, en otras palabras, a menor 

dificultad en la regulación emocional mayor autoeficacia, del mismo modo, mayor 

dificultad en la regulación emocional, menor autoeficacia. Esta relación posiblemente se 

genera porque la autoeficacia influye en la interpretación de aspectos físicos, emocionales 

y situacionales, y los direcciona a cumplir objetivos o resolver problemas, lo cual 

interviene en la reacción emocional (Bandura, 1995a).  

Estos resultados coinciden con el estudio de Dadashzadeh Kalesar et al. (2021) 

que presentaron una correlación significativa entre regulación emocional y autoeficacia. 

Además, los resultados concuerdan con los de Orozco-Vargas et al. (2022) y Usán 

Supervía & Quílez Robres (2021) quienes encontraron que niveles altos de regulación 

emocional se relacionan con niveles altos de autoeficacia académica, y destacan la acción 

mediadora de la autoeficacia entre la regulación emocional y el rendimiento académico. 

3.3. Limitaciones 

La principal limitación que presenta el estudio corresponde al número total de la 

muestra, debido a que su extensión es considerada relativamente pequeña, por tal motivo, 

se recomienda ampliar el tamaño de la misma en investigaciones futuras. 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se determinó en población adolescente que la mayoría presenta menor 

dificultad en la regulación de las emociones y mayor autoeficacia, además, que las 

mujeres de la muestra poseen menor regulación emocional que los hombres. Estos 

hallazgos permiten actualizar el estado del arte alrededor de los datos obtenidos y ampliar 

el conocimiento de la situación por la que atraviesa actualmente la población en relación 

a estas variables, dado que, las investigaciones realizadas en el contexto son escasas y 



poco detalladas. En este sentido, es posible implementar estrategias para fomentar y 

mantener la alta autoeficacia y regulación emocional considerando su importancia en 

adolescentes.  

Finalmente, los resultados muestran que existe una correlación inversa entre la 

desregulación emocional y autoeficacia general, que se interpreta de la siguiente manera: 

al presentar mayor dificultad en la regulación emocional existe menor autoeficacia 

general, a su vez, menor dificultad en la regulación emocional hay mayor autoeficacia 

general, lo cual es relevante debido a que ambas variables interfieren en el 

comportamiento y en la consecución de los objetivos. El conocer esta correlación 

posibilita nos permite implementar acciones direccionadas al desarrollo de habilidades de 

gestión emocional y estrategias de promoción de autoeficacia en el ámbito académico. 

Sin embargo, los resultados de la investigación no especifican el tipo de influencia que 

ejerce la una variable sobre la otra, con lo cual en estudios posteriores podría 

profundizarse en el impacto que posee la desregulación emocional sobre la autoeficacia 

y no solo la correlación entre ambas.  
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