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Resumen. El objetivo de esta investigación fue comprobar la fiabilidad de la versión adaptada al español de la escala DERS-
E y comparar el nivel de desregulación emocional entre estudiantes de primer y último año de la Carrera de Pedagogía en
Educación Física de la Universidad Autónoma de Chile, Temuco. El método tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental y
transversal. La muestra fue de 83 participantes correspondiente a 43 estudiantes de primero y 40 de último año. De acuerdo
con los resultados, si bien no se observaron diferencias significativas en cuanto a la desregulación emocional total entre cursos
y género, sí se observaron altos niveles de desregulación en la subescala de Interferencia Emocional en los varones de primer
año y en las damas de último año. La escala mostró confiabilidad con un coeficiente Alpha de Cronbach de .92. En conclusión,
la versión adaptada al español de la escala DERS-E es altamente confiable para evaluar el nivel de desregulación emocional en
estudiantes universitarios y futuros profesores.
Palabras clave: Regulación emocional, Educación universitaria, Interferencia emocional, Pedagogía en Educación Física,
Desregulación emocional.

Abstract. The objective of this research was to verify the reliability of the Spanish version of the DERS-E scale and to compare
the level of emotional dysregulation between first and last year students of Pedagogy in Physical Education of the Universidad
Autónoma de Chile, Temuco. The method had a quantitative, non-experimental and cross-sectional approach. The sample
included 83 participants, corresponding to 43 and 40 students of first and last year, respectively. According to the results,
although no significant differences were observed in terms of total emotional dysregulation between courses and gender, high
levels of dysregulation were observed in the Emotional Interference subscale in first-year males and last-year females. The
scale showed reliability with a Cronbach’s Alpha coefficient of .92. In conclusion, the Spanish version of the DERS-E scale is
highly reliable to evaluate the level of emotional dysregulation in university students and future teachers.
Keywords: Emotional regulation, University education, Emotional interference, Pedagogy in Physical Education, Emotional
dysregulation.

Introducción

Las emociones han permanecido a lo largo de la evo-
lución del ser humano como uno de los componentes
más importantes en el desarrollo (Damasio, 2009; Fie-
rro-Suero, Velázquez-Ahumada & Fernández-Espínola,
2021). No obstante, a lo largo de la historia han existido
filósofos y pensadores que han desvalorizado la dimen-
sión emocional y han favorecido el dualismo separando
la razón de la emoción (de Sousa, 1990; Fuentes, 2020;
Ibáñez, 2002; Mujica, 2018). Por esta razón, la escuela
ha dado énfasis en el desarrollo de competencias teóri-
co-prácticas, sin considerar la dimensión emocional en
sus estudiantes (Fernández & Montero, 2016; Fernández-
García & Fernández-Río, 2019; García, 2012; Vivas,
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2003). Lo anterior, deja en evidencia que formar de
manera integral a los estudiantes abordando todas sus
dimensiones y sin hacer discriminación social y cultural
de ellos corresponde al mayor desafío de la educación
formal.

Cohen (2006) afirma que la educación de las dimen-
siones socio-emocionales, éticas y académicas, son con-
sideradas como un derecho humano para los estudian-
tes, por lo tanto, ignorar ello equivale a una injusticia
social dentro de la educación escolar. En relación a esto,
educar las emociones de los estudiantes se hace de suma
importancia, dada su influencia en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje (Bermúdez & Saenz-López, 2019;
Raccanello et al., 2020; Soriano & Osorio, 2008). Al
respecto, tradicionalmente la educación escolar se ha
encargado de transmitir conocimientos que contribu-
yan al desarrollo racional de los estudiantes, minimi-
zando la importancia de la educación emocional o afectiva
pese a estar de manera explícita en la normativa chile-
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na e internacional (Fernández-García & Fernández-Río,
2019; Naranjo, 2007). Debido a esto, los sistemas edu-
cativos en el mundo, han ido replanteando las compe-
tencias que los estudiantes y profesores deben adquirir,
para afrontar la vida en relación a los constantes cam-
bios globales (Alvarez, 2018).

En Chile, la educación emocional está expuesta de
manera explícita en la literatura normativa declarada
por el Ministerio de Educación (MINEDUC), tanto en
guías y manuales construidos para el desarrollo y apren-
dizaje de la regulación emocional y mejora del clima en
el aula, y así también, se puede observar en el artículo
9 de la Ley General de Educación (LGE) haciendo refe-
rencia a que las instituciones educativas deben «contri-
buir a la formación y el logro de aprendizajes de todos
los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a
asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico». En este mismo
sentido, en el artículo 28 también se expone que los
niños y niñas desde la educación parvularia en adelante
deben «comunicar vivencias, emociones, sentimientos,
necesidades e ideas por medio del lenguaje verbal y
corporal» (MINEDUC, 2009; 2015). Por tanto, existe
la necesidad de que las instituciones educativas com-
prendan que la calidad de la educación depende de la
consideración íntegra de los estudiantes (Blanco, 2005).
Por lo cual no puede ser visto un estudiante, sin consi-
derar el aspecto emocional-afectivo como una herra-
mienta determinante de éxito o fracaso en el proceso
de enseñanza y aprendizaje (García, 2012; Pacheco,
Villagrán & Guzmán, 2015).

Se ha comprobado que la regulación de las emocio-
nes influye en el desarrollo de relaciones interpersonales
que se dan en el entorno educativo escolar, lo que por
consecuencia ha tenido posibles efectos también sobre
el rendimiento académico (Kiuru et al., 2020;
Ruvalcaba-Romero et al., 2017; Sosa, Mele & Zubieta,
2009; Zaki, 2020). Sin embargo, este contexto no ha
estado libre de la reproducción de conductas
discriminatorias relacionadas con la raza, clase social,
nacionalidad, género o aspectos socio-culturales
(Halberstadt et al., 2020). En consecuencia, hay que
considerar que la regulación de las emociones está di-
rectamente vinculada a la sociedad y cultura en que los
estudiantes están inmersos (Lim, 2016; Riquelme, Mi-
randa-Zapata & Halberstadt, 2019; Stefoni, Stang &
Riedemann, 2016). Es así que, la educación de la regu-
lación emocional se vuelve indispensable en los estu-
diantes, teniendo como objetivo adecuar los comporta-
mientos para la buena convivencia y las interacciones

sociales dentro de su contexto sociocultural (Gordillo
et al., 2015; Halberstadt, Oertwig & Riquelme, 2020;
Mesquita, Boiger & Leersnyder, 2017; Riquelme et al.,
2016).

En síntesis, la regulación emocional se convierte en
un elemento que favorece la buena convivencia en con-
texto escolar, aun cuando la diversidad presente en el
aula no esté exenta de conflictos. Al respecto, todas las
estrategias propuestas por las instituciones educativas
tienen el objetivo de promover un buen clima de con-
vivencia escolar, favoreciendo la regulación emocional
en la educación escolar chilena (Fierro-Suero et al., 2021;
Leiva, 2007; Mesquita & Boiger, 2014). Por esta razón,
surge la necesidad de que los profesores de diferentes
asignaturas estén bien formados de manera integral,
puesto que, el clima en el aula no depende solamente
de la conducta de los estudiantes, sino de la reacción del
profesor ante ella (Funes, 2017). En ese contexto, la
interacción entre los profesores y sus estudiantes con-
lleva una serie de consecuencias en la formación de los
niños, niñas y jóvenes, en lo personal y en lo académico
(Ibañez, 2002).

Por todo lo anterior, se podría decir que la regula-
ción emocional de los profesores también es fundamen-
tal en su desempeño para la formación de los estudian-
tes (Fathi & Derakhshan, 2019; Lee, 2019; Mujica &
Orellana, 2021). Así, para formar estudiantes
emocionalmente competentes, es necesario poner aten-
ción y dar prioridad a la educación emocional durante la
formación profesional de los profesores, para que estos
proporcionen las herramientas que permitan a los estu-
diantes comprender sus propias emociones evitando la
supresión de estas (Mujica & Jiménez, 2021; Schouten
et al., 2020). Es en este sentido que cobra importancia
determinar las principales dificultades en la regulación
emocional de los profesores en formación y los cambios
producidos durante los años en formación. Por tanto, la
presente investigación tiene por objetivo general com-
parar el nivel de desregulación emocional entre estu-
diantes de primer y quinto año de la Carrera de Peda-
gogía en Educación Física de la Universidad Autónoma
de Chile, Temuco.

Material y método

Este estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo no
experimental y de alcance comparativo. Al respecto, se
aplicó estadística descriptiva con media y desviación
estándar de datos recogidos en un momento y tiempo
único. Además, se analizarán datos obtenidos de dos gru-



- 577 -Retos, número 42, 2021 (4º trimestre)

pos heterogéneos, haciendo una comparación de la in-
formación obtenida.

Muestra
La muestra fue de tipo no probabilística e intencio-

nada, la cual fue compuesta por 83 estudiantes de la
carrera de Pedagogía en Educación Física de la Univer-
sidad Autónoma de Chile (Temuco) correspondientes a
los niveles de primer y último año de formación. Los
criterios de inclusión fueron que los estudiantes debían
estar cursando su primer o último año de la Carrera de
Pedagogía en Educación Física, haber firmado previa-
mente el consentimiento informado y responder com-
pletamente el cuestionario DERS-E. La edad media de
la muestra fue de 21.55 ± 2.90 años y estaba compues-
ta por 58 hombres (70.7%) y 25 mujeres (30.4%). En
cuanto a la distribución de la muestra por curso, 43 es-
tudiantes eran de primer año de la carrera y 40 eran de
último año. Lo anterior, permitirá el contraste acerca
de los niveles de desregulación emocional al momento
en que los estudiantes ingresan a la formación universi-
taria y posteriormente cuando los estudiantes están lle-
gando a la finalización de su formación docente.

Instrumento
El instrumento de recolección de datos aplicado con-

sistió en la Escala de Dificultades de Regulación Emo-
cional en su versión española adaptada por Hervás y
Jódar (2008). La versión española validada en la pobla-
ción chilena por Guzmán-González et al. (2014) quie-
nes realizaron un análisis de pertinencia mediante la
comparación del lenguaje y la evaluación de jueces ex-
pertos en conjunto de un piloto de 133 participantes.
Este instrumento tuvo una consistencia interna que fluc-
túa entre .66 y .89 (Guzmán-González et al., 2014).

La escala está compuesta de 25 ítems y permite
obtener un puntaje total, mediante la media de todos
los reactivos del instrumento, y también por subescala,
mediante el cálculo de la media de aquellos ítems que
componen cada una (rechazo emocional, interferencia
cotidiana, desatención emocional, descontrol emocio-
nal y confusión emocional). El rango posible de respues-
tas es de 1 a 5 y aquellos puntajes más altos se interpre-
tan como mayores dificultades de regulación emocio-
nal.

Procedimiento y análisis de datos
En primer lugar, se hizo llegar el consentimiento y

asentimiento informado junto con la escala (DERS-E) a
todos los estudiantes que estaban incorporándose a pri-

mer año y a aquellos que estaban cursando su último
año de la carrera de Pedagogía Educación Física en la
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco. Luego,
se procedió a tabular los resultados en una planilla Excel,
para continuar con el análisis estadístico a través del
software Statistical Package for Social Science (SPSS)
versión 25.

 Respecto a la comprobación de la validez del ins-
trumento, se realizó el mismo procedimiento de vali-
dación que para la validación inicial del cuestionario en
la población chilena (Guzmán-González et al. 2014) a
través del método de rotación Varimax con normaliza-
ción Kaiser (Saavedra, 2020) que permite valorar el
nivel en que cada subescala se predice a partir de las
demás (López-Aguado & Gutiérrez-Provecho, 2019),
del cual se extrajeron cinco factores y se calculó la co-
rrelación entre factores. Posteriormente, se analizó el
nivel de desregulación emocional por género y curso a
partir de los estadísticos descriptivos (media y desvia-
ción estándar) de los puntajes de las cinco subescalas y
del puntaje total. Posteriormente, se comprobó la nor-
malidad de la muestra con la prueba de Kolmogorov-
Smirnov (p< .05). Con la comprobación de la normali-
dad de la muestra se midieron las diferencias entre cur-
sos por cada subescala y con el puntaje total con la prue-
ba U de Mann-Whitney.

Finalmente, con el objetivo de constatar relaciones
entre los factores del instrumento y las diferentes ca-
racterísticas de la muestra, se realizó una correlación
entre las variables mencionadas (Tabla 2).

Consideraciones éticas
Esta investigación se realizó según lo expuesto en la

declaración de Helsinki sobre el cuidado de la integri-
dad de los participantes de la investigación (principio
de beneficencia y no maleficencia) así como el principio
de respeto por la autonomía, que establece que los par-
ticipantes poseen la libertad para determinar sus accio-
nes y otros aspectos éticos como la confidencialidad y
privacidad, refiriéndose al anonimato de la identidad de
los participantes y así también a la privacidad de la in-
formación obtenida y revelada (Moscoso & Díaz, 2018).
El presente estudio también siguió lo expuesto en la
declaración de Singapur caracterizada por cuatro aspec-
tos fundamentales: honestidad en todos los aspectos de
la investigación, responsabilidad en la ejecución de la
investigación, cortesía profesional e imparcialidad en
las relaciones laborales y buena gestión de la investiga-
ción en nombre de otros (Comisión Nacional de Inves-
tigación Científica y Tecnológica, 2013).
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Resultados

El análisis factorial exploratorio se realizó a través
del método de rotación Varimax con normalización
Kaiser, del cual se extrajeron cinco factores (Tabla 1):
F1"Rechazo Emocional»; F2 «Descontrol Emocional»;
F3 «Interferencia Emocional»; F4 «Desatención Emo-
cional»; y F5 «Confusión Emocional». Este análisis fue
realizado puesto que se obtuvieron resultados adecua-
dos en el test Kaiser, Meyer y Olkin (KMO = .85) y de
esfericidad de Barttlet (p < .001), los que se denomina-
ron del mismo modo que en la validación chilena del
DERS-E (Guzmán-González et al., 2014).

Siguiendo los planteamientos tanto de Hervás y Jódar
(2008) como de Guzmán-González et al. (2014), el fac-
tor 1 «Desatención emocional», da información sobre
las dificultades para atender y tener conocimiento de
las emociones; el factor 2 «Rechazo emocional» da in-
formación sobre las reacciones de no aceptación del pro-
pio distrés; el factor 3 «Descontrol emocional» da in-
formación sobre las dificultades para mantener el con-
trol del comportamiento cuando se experimentan emo-
ciones negativas; el factor 4 «Interferencia emocional»
da información de las dificultades para la concentración
y el complimiento de tareas cuando se experimentan
emociones negativas; y el factor 5 «Confusión emocio-
nal» consiste en la dificultad para conocer y tener clari-
dad respecto a las emociones que se están experimen-
tando.

Se comprobó la fiabilidad de la versión adaptada al
español de la escala de dificultades de regulación emo-
cional (DERS-E) y de cada factor que la compone. El

análisis indica una fiabilidad con un coeficiente alpha de
Cronbach total = .92; el factor 1 = .87; el factor 2 =
.90; el factor 3 = .89; el factor 4 = .86; y el factor 5 =
.77 (ver Tabla 1).

Se realizó una correlación entre los factores y carac-
terísticas de la muestra (Tabla 2). Las correlaciones en-
tre factores fueron todas significativas con la excepción
de la relación entre la desatención emocional-interfe-
rencia emocional y desatención emocional-descontrol
emocional que no fueron significativas. En cuanto a los
factores del instrumento DERS-E con las variables
caracterizadoras de la muestra, sólo se observan corre-
laciones significativas entre el rechazo emocional con la
edad de los participantes y una relación negativa entre
la confusión emocional con el curso.

Respecto a los resultados obtenidos en la escala DERS-
E, la Tabla 3 muestra los puntajes promedio tanto de la
«Desregulación emocional» total como de las cinco
subescalas por género y curso. Los resultados de nuestra
investigación muestran que «Interferencia Emocional»
fue la subescala con mayores puntajes promedios tanto
por curso, género, así como por género y curso. Res-
pecto a esa misma subescala la tabla muestra a los hom-
bres más desregulados en su primer año y a las mujeres
en su último año tanto. Sin embargo, estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas.

 Al hacer una comparación de puntajes promedio en
cada subescala entre los grupos: total primer año con
total último año; hombres de primero con hombres de
último año; y entre mujeres de primer y último año,

Tabla 1
Matriz de componente rotado

Ítem
Componente

1 2 3 4 5
F1_1 .55
F1_2 .81
F1_3 .80
F1_4 .58
F1_5 .70
F1_6 .53
F1_7 .51
F2_1 .61
F2_2 .76
F2_3 .84
F2_4 .77
F2_5 .81
F2_6 .80
F3_1 .80
F3_2 .77
F3_3 .78
F3_4 .71
F4_1 .59
F4_2 .85
F4_3 .87
F4_4 .80
F4_5 .78
F5_1 .62
F5_2 .72
F5_3 .76

Alpha de Cronbach .87 .9 .89 .86 .77
Varianza explicada 8.44 35.8 5.9 13.27 5.62

Varianza total 69.03
Fuente: elaboración propia

Tabla 2 
Correlaciones entre factores y características de la muestra

F1 F2 F3 F4 F5 Edad Género Curso
F1 1
F2 .53** 1
F3 .57** .59** 1
F4 .26* .208 .10 1
F5 .52** .39** .394** .41** 1

Edad .26* .08 .11 .00 -.15 1
Género .10 .09 .01 -.08 .04 -.05 1
Curso .18 -.05 .08 -.10 -.26* .73** .05 1

Nota: F1= Rechazo emocional; F2= Descontrol emocional; F3= Interferencia emocional; F4=
Desatención emocional; F5= Confusión emocional; *= significancia en el nivel .05; **
significancia en el nivel .01.

Tabla 3 
Desregulación emocional de los estudiantes por género y curso

Factores de 
Desregulación 

emocional

Año Género/Año

1° U F Total F 1° F U M
Total M 1° M U

Desatención 2.00 
(.67)

1.84 
(.87)

1.83 
(.58)

1.91 
(.44)

1.75 
(.69)

1.97 
(.85)

2.04 
(.74)

1.89 
(.96)

Rechazo 1.94 
(.76)

2.28 
(1.03)

2.25 
(1.08)

1.91 
(.71)

2.56 
(1.29)

2.04 
(.83)

1.96 
(.78)

2.14 
(.88)

Descontrol 
2.05 
(.82)

1.96 
(1.05)

2.13 
(1.00)

1.89 
(.51)

2.36 
(1.29)

1.96 
(.91)

2.12 
(.92)

1.77 
(.89)

Interferencia
2.91 

(1.04)
3.08 

(1.09)
3 

(.86)
2.58 
(.98)

3.38 
(1.29)

2.98 
(1.01)

3.03 
(1.05)

2.93 
(.98)

Confusión*
2.27 
(.86)

1.82 
(.86)

2.11 
(.86)

2.33 
(.98)

1.89 
(.70)

2.03 
(.90)

2.25 
(.82)

1.78 
(.94)

Desregulación
2.18 
(.55)

2.19 
(.79)

2.24 
(.77)

2.06 
(.47)

2.40 
(.96)

2.16 
(.63)

2.2 
(.59)

2.08 
(.69)

Nota: Media (Desviación estándar), *= significancia en el nivel .05, U= último año, 
F=Femenino, M=Masculino
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los resultados señalan que la «Confusión emocional» fue
significativamente mayor en los estudiantes de primer
año que en los de último año, U de Mann-Whitney =
587.5, rangos promedios (primer año = 48.34; quinto
año = 35.19), Z = -2.513, p= .012. Además, al separar
el grupo de hombres y mujeres, el análisis muestra que
la «Confusión emocional» de los hombres de primer
año fue significativamente mayor que en los hombres
de último año, U de Mann-Whitney = 272, rangos pro-
medios (primer año = 34.23; quinto año = 24.07), Z =
-2.314, p = .021. En el caso de las mujeres de primer y
último año, no se observan diferencias significativas en
la escala global ni en alguna otra subescala en particular
(p> .05).

Discusión

Según los resultados obtenidos las más altas correla-
ciones fueron observadas en el factor «Confusión emo-
cional» y las más bajas en el factor desatención emocio-
nal, lo que es concordante con lo observado por Guzmán-
González et al. (2014). Así también, existe semejanza a
las correlaciones otorgadas por la adaptación al castella-
no de la DERS-E, dado que las correlaciones más bajas
estuvieron asociadas a la variable de desatención emo-
cional (Hervás & Jódar, 2008).

Los datos exponen que aquellos estudiantes perte-
necientes al último año de formación están más
desregulados que los de primero, lo que se vuelve pre-
ocupante debido a que tal como indica Villalobos (2009)
y Muñoz-Martínez, Vargas y Hoyos-González (2016)
existe una relación entre las dificultades para regular
las emociones con intentos de suicidio en jóvenes uni-
versitarios. Lo anterior, puede estar provocado por pro-
blemas socioemocionales como relaciones sentimenta-
les, peleas con seres queridos, estar lejos de la familia,
entre otros (Santoya, Garcés & Tezón, 2018). Asimis-
mo, las dificultades para regular las emociones están
asociadas también a tres factores básicos de la emoción:
la respuesta fisiológica, la experiencia y el comporta-
miento considerados como los canales de respuesta
(Rodríguez et al., 2017).

De acuerdo con los datos obtenidos sobre los niveles
de desregulación emocional de los estudiantes de la ca-
rrera de Pedagogía en Educación Física, se puede decir
que los estudiantes evaluados mostraron principalmen-
te sus dificultades de regulación en la subescala de «In-
terferencia emocional». De acuerdo con Guzmán-
González et al. (2014) dicha subescala haría referencia a
las dificultades para la concentración y el cumplimiento

de tareas cuando se experimentan emociones negati-
vas. Al presentar la subescala de «Interferencia emocio-
nal» los mayores puntajes promedios, tanto por curso
como por género, pero sin diferencias estadísticamente
significativas no se podrían relacionar estos resultados a
un contexto específico del primer o último año de la
carrera ni tampoco a factores asociados al género de los
estudiantes, sino más bien a las propias características
de los estudiantes de Educación Física quienes serían
generalmente mucho más inquietos y activos compara-
tivamente con los de otras carreras (Valdés, Godoy &
Caniuqueo, 2013). Esto probablemente ayudaría a ex-
plicar sus dificultades en la concentración y el cumpli-
miento de tareas ante reacciones emocionales negati-
vas. En este sentido, es necesario resaltar el impacto
que estas dificultades podrían tener principalmente so-
bre el rendimiento académico de los profesores en for-
mación, ya Extremera y Fernández-Berrocal (2004)
mostraron que los estudiantes regulados
emocionalmente tenían mejores resultados académi-
cos. Por otra parte, Moreta-Herrera, Durán-Rodríguez
y Villegas-Villacrés (2018) resaltaron cómo las emocio-
nes son un factor relevante en los procesos de aprendi-
zaje.

Por otra parte, la única diferencia estadísticamente
significativa observada entre los estudiantes de primer
y último año evaluados fue en la subescala «Confusión
emocional» en la que los estudiantes de primer año
mostraron más dificultades de regulación que sus com-
pañeros de último año. Además, al separar el grupo de
hombres y mujeres, el análisis mostró que dichas dife-
rencias se concentran en el grupo de los hombres en los
se observaron las principales diferencias, al mostrar los
hombres de primer año un puntaje promedio más alto
que los hombres de último año. Esto sería congruente
también con la única correlación negativa observada en
las subescalas. De acuerdo con Guzmán-González et al.
(2014) dicha subescala haría referencia a dificultades para
conocer y tener claridad de las emociones que se expe-
rimentan. Por lo que los resultados observados podrían
tener relación con el hecho de que los hombres de pri-
mer año podrían ser más inmaduros. Sin embargo, esta
desregulación emocional de los hombres de primer año
disminuiría significativamente en el último año de ca-
rrera por lo que podría estar relacionado con los proce-
sos de maduración natural de dichos jóvenes adultos. En
este sentido Santoya, Garcés y Tezón (2018) observa-
ron a través de la escala CARE, que las mujeres univer-
sitarias pertenecientes a tres universidades de Cartagena
de Indias (Colombia) presentan mayores niveles de
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autoconocimiento emocional que los hombres. Incluso
otros trabajos indican que las mujeres son más inteli-
gentes emocionalmente que los varones (Gartzia et al.
2012; Extremera, Fernández-Berrocal & Salovey 2006;
Salovey 2006).

El factor de la confusión emocional es un elemento
fundamental en la regulación emocional de los estudian-
tes, esto se debe a la capacidad de percibir las emocio-
nes propias y de los demás (Cazalla-Nulla & Molero,
2014), de manera que, se vuelve un predictor del fun-
cionamiento personal y social. Además, la percepción
emocional está asociada a una mejor calidad de vida
(Augusto et al., 2006). Por tanto, los resultados de la
presente investigación sugieren que los estudiantes va-
rones estarían mejorando sus dificultades en el conoci-
miento de sus propias emociones durante su proceso de
formación. Regularse emocionalmente en esta etapa
de la vida que se caracteriza por altos niveles de exi-
gencia, ansiedad y estrés (Alfonso et al., 2015; Castillo,
Chacón, & Díaz-Véliz, 2016; Jerez-Mendoza & Oyarzo-
Barría, 2015) es fundamental, puesto que, no solo tiene
importancia en la interacción con nosotros mismos y
con los demás, sino también en la función adaptativa
que contribuye a hacer frente a los desafíos que la vida
ofrece (Delgado-Gómez et al., 2019) y por tanto en el
futuro desempeño docente de los estudiantes de Peda-
gogía en Educación Física.

Conclusión

Los beneficios de la regulación emocional en los es-
tudiantes universitarios han quedado evidenciados en
diversos estudios. En este sentido, desarrollar las capa-
cidades emocionales al ingresar a la universidad se hace
fundamental como predictor de un buen desempeño
académico y como un elemento que contribuye a tener
una buena calidad de vida en todos sus aspectos: físico,
psicológico y social. No obstante, también se hace nece-
sario que los programas que ofrecen las instituciones de
educación superior ayuden en mantener a sus estudian-
tes emocionalmente regulados y a su vez, enseñen el
impacto de la regulación emocional en su rol de futuros
profesores. Puesto que, como indican los resultados de
esta investigación, se puede concluir que los estudiantes
del último año de carrera poseen mayores dificultades
para autorregular sus emociones. Lo que puede traer
consecuencias negativas en el término de su proceso
educativo y así también en la adaptación que deberán
realizar los sujetos una vez se incorporen al mundo la-
boral.

En el caso de los estudiantes de Pedagogía en Educa-
ción Física que cursan su último año y que por lo demás
se encuentran en proceso de prácticas profesionales, se
hace imperativo que estos se regulen emocionalmente
para desarrollar su práctica pedagógica de manera más
efectiva, de manera tal, que contribuyan también al
desarrollo integral de sus estudiantes en todas sus di-
mensiones. Así, profesores regulados emocionalmente
equivale también a estudiantes regulados.

Por tanto, sería recomendable que durante su pro-
ceso de formación docente fueran apoyados con semi-
narios relacionados tanto con la regulación emocional
como de planificación y concentración para el cumpli-
miento de tareas. Asimismo, para efectos de futuras
investigaciones relacionadas a este tema, se recomien-
da ampliar la muestra a otras poblaciones que permiten
dar mayor contraste a los resultados obtenidos.
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