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Anuario de Proyectos e Informes de Becaries de Investigación

Facultad de Psicología - Universidad Nacional de Mar del Plata.

El Anuario de Proyectos e Informes de Becaries de Investigación es una

publicación científica periódica de trabajos inéditos (proyectos de investigación,

revisiones teóricas y artículos empíricos) de les Becaries de investigación de la

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata o Becaries del

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que tengan

radicadas sus becas de investigación en esta institución.

Su objetivo es constituir un medio de divulgación de conocimiento científico y un

espacio de intercambio de las producciones generadas en el marco del desarrollo

de las investigaciones realizadas por les diferentes Becaries. Se publica desde el

año 2005, y a partir del 2009 cuenta con Comité Editorial y paginación continua.

Normas de Publicación

En términos generales, todo el trabajo debe seguir los lineamientos propuestos por

el Manual de Publicación de la American Psychological Association -APA- en su

versión en español. Los trabajos deberán ser elaborados en formato Word,

tipología Times New Roman 12, interlineado sencillo. Tendrán una extensión

máxima de 5.000 palabras, (incluyendo título, resumen, referencias, figuras, tablas,

apéndices e ilustraciones) y estarán escritos con márgenes de 3 cm y sin

numeración. En la primera página deberá ir el título del trabajo en español, seguido

del nombre de el/la/le autor/e y luego el título del trabajo, filiación institucional y

tipo de beca. Deberá incluirse un resumen en todos los casos, incluyendo informes

técnicos y proyectos de investigación (sólo en español y no ser superior a 200

palabras). No deberán figurar notas al pie de ningún tipo, exceptuando la dirección

de correo electrónico y correspondencia postal al pie de la primera página y

enlazada al nombre de el/la/le autor/e. El Anuario sólo acepta trabajos producidos

por les becaries; les directores y/o co-directores sólo pueden incluirse a

continuación de la filiación institucional.
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Las figuras y tablas se incluirán en el manuscrito. Deberán ser compuestas por les

autores del modo definitivo como deseen que aparezcan en la publicación, estar

numeradas correlativamente, indicándose su ubicación en el texto.

Las citas bibliográficas se realizarán de acuerdo con las normas del Manual de

Publicación de la American Psychological Association -APA- en su versión en

español. Toda cita que aparezca en el texto debe figurar en el apartado de

referencias bibliográficas.
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CONTRIBUCIÓN DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL A LA ADAPTACIÓN
A LA VIDA UNIVERSITARIA

CONTRIBUTION OF EMOTIONAL REGULATION TO ADAPTATION TO
UNIVERSITY LIFE

Camila Belén Arias1*1 & Eliana Vanesa Zamora2

1 Becaria de Investigación UNMDP. Instituto de Psicología Básica Aplicada y
Tecnología (IPSIBAT) - CONICET – UNMDP.

2 Investigadora asistente. Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología
(IPSIBAT) - CONICET – UNMDP.

Resumen

La adaptación a la vida universitaria se presenta como una variable multideterminada, que
cobra importancia considerando las actuales tasas de deserción académica en Argentina y
la región, especialmente durante el primer año de carrera. Teniendo en cuenta el carácter
gratuito de la educación superior en nuestro país, y los costos económicos y sociales que
supone su mantenimiento, resulta relevante ampliar el conocimiento sobre los factores
que pueden contribuir a una adecuada adaptación al contexto universitario. Entre las
variables que podrían afectar la adaptación a la vida universitaria se han destacado
distintos procesos psicológicos, entre ellos, la regulación emocional.
Este estudio se propone analizar la contribución de la regulación emocional de
estudiantes universitarios a su adaptación a la vida universitaria. Para ello, se utilizará un
diseño no experimental longitudinal de tipo descriptivo-correlacional. Se contará con la
participación de aproximadamente 300 estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del
Plata. Los mismos completarán un cuestionario sociodemográfico, la Escala de
Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) y la Escala de Adaptación a la Vida
Universitaria. Los datos serán sometidos a análisis estadísticos descriptivos e
inferenciales.
Palabras claves: regulación emocional – adaptación a la vida universitaria – estudiantes
universitarios.

Abstract

Adaptation to university life is presented as a multidetermined variable, which becomes
important considering the current academic dropout rates in Argentina and the region,
especially during the first year of university. Taking into account the free nature of higher
education in our country, and the economic and social costs involved in its maintenance,
it is relevant to expand knowledge about the factors that may contribute to an adequate
adaptation to the university context. Among the variables that could affect adaptation to
university life, different psychological processes have been highlighted, among them,
emotional regulation.

This study aims to analyze the contribution of emotional regulation of university students
to their adaptation to university life. For this purpose, a descriptive-correlational
longitudinal non-experimental design will be used. Approximately 300 students from the
Universidad Nacional de Mar del Plata will participate in the study. They will complete a
sociodemographic questionnaire, the Difficulties in Emotional Regulation Scale (DERS)

1* Contacto: arias.camilabelen@gmail.com
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and the Adaptation to University Life Scale. The data will be subjected to descriptive and
inferential statistical analysis.

Key words: emotional regulation - adaptation to university life - university students

Introducción

La educación superior resulta esencial para el desarrollo estratégico de los países, ya
que impulsa el crecimiento económico y social mediante el conocimiento y los recursos
generados (World Bank, 2000); y promueve la internacionalización a través de la
vinculación con instituciones extranjeras (Romero et al., 2015). Además de incrementar
el capital social y productivo del país, el estudio universitario brinda a los ciudadanos
una formación intelectual y profesional, procurando su realización personal (Parrino,
2014). En Argentina, el sistema universitario tiene carácter público y gratuito,
propiciando la equidad en el acceso al conocimiento, y la formación de ciudadanos con
capacidad crítica. En consecuencia, se convierte en un instrumento clave para la
movilidad social, y para alcanzar ideales de inclusión y justicia social (Fernández
Lamarra, 2010).

Durante la segunda mitad del siglo XX, las tasas de matriculación universitaria en
Argentina han ido en aumento (García de Fanelli, 2019), replicándose la tendencia en
América Latina hacia la masificación de la educación superior (López Segrera, 2016).
Si bien el país cuenta con una mayor proporción de estudiantes universitarios que otros
de la región (Guadagni et al., 2019), las tasas de deserción son también más elevadas,
estimándose que en Argentina abandonan sus estudios aproximadamente el 80% de los
estudiantes (Celada, 2020). Este fenómeno implica elevados costos económicos y
sociales: por un lado, por la gran inversión que supone para el Estado el sostenimiento
de la gratuidad de la educación superior (Zárate Rueda & Mantilla Pinilla, 2014); por
otro lado, contribuye a generar inequidad social y afecta emocionalmente a quienes
desertan (Centro Interuniversitario de Desarrollo, 2006). Así, se hace necesario no solo
garantizar el ingreso a la educación superior, sino también la permanencia y egreso de
los estudiantes. El desgranamiento en el primer año es un fenómeno que requiere
especial atención: en Argentina, se estima que del 40% al 50% de quienes se inscriben
en una carrera, abandonan antes del primer año (Fernández Lamarra, 2010; Parrino,
2014), lo que refleja una dificultad para adecuarse a la vida universitaria.

La adaptación a la vida universitaria supone un ajuste a nuevas circunstancias; el
equilibrio entre las motivaciones y aptitudes del estudiante, y las exigencias del
contexto (Beltrán & Torres, 2000). La transición a la educación superior implica
múltiples demandas y requiere aprender nuevos comportamientos o modificar los
existentes, debido a que de esa adaptación depende, entre otras cosas, el rendimiento
académico y el sostenimiento de la trayectoria educativa (Márquez Rodríguez et al.,
2009). Se distinguen distintos factores que contribuyen en la adaptación de los
estudiantes al contexto universitario. Entre ellos se pueden mencionar factores
contextuales (tales como las características y servicios de la institución, los métodos de
estudio, y las nuevas formas de comunicación; Almeida & Soares, 2002), factores
interpersonales (e.g., relaciones con figuras de autoridad, con pares y familia; Batista et
al., 2005) o factores personales (e.g., afrontamiento de tareas que demandan exigencia y
autonomía, manejo del tiempo; Márquez Rodríguez et al., 2009). Además, estudios
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recientes (Canedo et al., 2019; Medrano & Trógolo, 2014) sugieren la importancia de
ciertos factores psicológicos en la adaptación a la vida universitaria. En particular, la
Regulación Emocional (RE) puede promover el ajuste de los estudiantes a las nuevas
circunstancias.

La RE puede definirse como el conjunto de las estrategias que implementan las
personas con el objetivo de influenciar el curso de las emociones sentidas y expresadas,
así como su intensidad o calidad (Gross et al., 2011). De esta manera, la RE no se
reduce al control de emociones negativas, sino que se entiende como la modulación de
estados afectivos en relación a objetivos (Arango, 2007). Según Gratz y Roemer (2004),
la modulación de las emociones disminuye la urgencia asociada a la emoción y aumenta
el control sobre el comportamiento, inhibiendo impulsos y favoreciendo
comportamientos orientados a metas. Pueden señalarse cuatro dimensiones en el
proceso de RE: a) conciencia y claridad de la emoción, b) aceptación de la emoción, c)
habilidad para mantener el comportamiento dirigido a metas y control de impulsos y d)
acceso a estrategias de RE. Fallan en estas dimensiones generan emergencia de
dificultades de RE (Gratz & Roemer, 2004).

En función de lo previamente expuesto, resulta relevante ampliar el conocimiento
acerca de la contribución de la RE sobre la capacidad de adaptarse al contexto
universitario. Al respecto, se ha encontrado que podría contribuir a la adaptación
académica de diferentes maneras, entre ellas facilitando el pensamiento, incrementando
la concentración, controlando la conducta impulsiva y rindiendo en condiciones de
estrés (Mestre et al., 2006). Otras investigaciones reportan que la RE, tiende a asociarse
con la capacidad de aprendizaje, las competencias académicas y el rendimiento
académico (Izard et al., 2001; Xu et al., 2015). A pesar de ello, las evidencias son aún
escasas: los antecedentes muestran una comprensión limitada de los factores que
favorecen la adaptación a la vida universitaria. La limitación principal refiere a la
ausencia de estudios que aborden de forma exhaustiva la regulación emocional en
estudiantes universitarios. Además, existe escasez de estudios que analicen estos
procesos a nivel local. Si se tiene en cuenta que los fenómenos emocionales se hallan
modulados por factores culturales y situacionales, aparece con claridad la necesidad de
desarrollar estudios en el contexto local. Por esto, y dada la importancia que la
formación universitaria tiene para el desarrollo de un país y el rol que ocupa a nivel
individual y social, es que su estudio reviste una particular importancia teórica y
aplicada. De este modo, resulta relevante ampliar el conocimiento respecto a la
contribución de la RE sobre la capacidad de adaptarse al contexto universitario.

Metodología

Tipo de estudio & diseño

Se utilizará un diseño longitudinal, de múltiples medidas, no experimental, de tipo
descriptivo-correlacional.

Participantes

Se trabajará con una muestra no probabilística, intencional. La misma estará constituida
por aproximadamente 300 estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con
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edades entre 18 y 20 años, que se encuentren cursando el 1º año de alguna carrera
universitaria.

Procedimiento

Se reclutarán los estudiantes para la prueba de hipótesis en la UNMDP, solicitando la
participación voluntaria en el estudio. Se les informará sobre la naturaleza del mismo,
aclarando la confidencialidad de los datos. Se solicitará la firma de un consentimiento
informado y se procederá a administrar los instrumentos en las instalaciones del
IPSIBAT y de la UNMDP. Se realizará una evaluación inicial de los estudiantes durante
el inicio de su primer año en la universidad. Luego, se realizará un seguimiento de los
estudiantes un año después de la evaluación inicial, explorando su adaptación a la vida
universitaria.

Instrumentos

Para evaluar la RE se utilizará la adaptación argentina (Medrano & Trógolo, 2014) de la
Difficulties in Emotion Regulation Scale –DERS- (Gratz & Roemer, 2004). Está
compuesta por 28 ítems sobre las dificultades en la regulación de emociones negativas
mediante una escala de tipo Likert de 5 puntos. Los ítems se distribuyen en seis
factores: Falta de aceptación emocional, Interferencia en conductas dirigidas a metas,
Dificultades en el control de impulsos, Falta de conciencia emocional, Falta de claridad
emocional, y Acceso limitado a estrategias de RE. La consistencia interna (α de
Cronbach) oscila entre los .80 y .89 puntos.
Para evaluar la adaptación a la vida universitaria se utilizará la Escala de Adaptación a
la Vida Universitaria -ADAVU- (Vásquez, 2017), la cual cuenta con 38 ítems agrupados
en 5 dimensiones (personal, interpersonal, carrera, estudio, institucional) con 4
elecciones como respuestas. El instrumento presenta índices de consistencia interna (α)
por encima de los .80 puntos.
Para evaluar variables sociodemográficas se aplicará un Cuestionario sociodemográfico
que indagará sobre edad, género y nivel socioeconómico de los participantes.

Pertinencia ética de la investigación

Para esta investigación se seguirán los procedimientos recomendados por la American
Psychological Association y por el CONICET para el comportamiento ético en Ciencias
Sociales y Humanidades (2857/06).

Aporte esperado de los resultados

Los resultados de este trabajo podrían constituir un aporte de interés ya que
incrementarían el conocimiento local respecto de la regulación emocional en estudiantes
universitarios, así como la adaptación de éstos a la vida universitaria. Además, podrían
permitir la discriminación de factores contextuales, institucionales, interpersonales y
personales que podrían contribuir a la deserción académica. En el largo plazo, los
hallazgos podrían promover el diseño e implementación de programas de intervención
para el fortalecimiento de los procesos de regulación emocional en la educación, como
forma de prevenir la deserción universitaria y contribuir a la mejora de la calidad de
vida de los estudiantes, a través de la gestión de convenios de colaboración y/o
transferencia con la comunidad universitaria. En este sentido, el presente estudio se
alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos para la agenda 2030
(Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2021), que aspiran a
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promover el acceso igualitario a la enseñanza superior, en el marco de una educación
inclusiva, equitativa y de calidad.
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