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Artículo de tesis 
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3 Mgtr. Gabriel Osorio; gabriel.osorio@uisek.edu.ec 

* Autora de Correspondencia: naidy.carrasco@uisek.edu.ec 

 

Resumen: Este estudio analizó la relación entre la empatía, la satisfacción con la vida y la regulación emocional, considerando 

posibles diferencias en el sexo, estado civil y parentalidad. Para ello, se utilizó un diseño correlacional, transversal y con muestra no 

probabilística en personas ecuatorianas mayores de dieciocho años (N = 1626). Los participantes completaron la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS), la Escala Básica de Empatía (BES) y la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional 

(DERS). A continuación, se realizó un análisis descriptivo de los factores sexo, edad y parentalidad, calculando medias, desviaciones 

estándar y evaluando la significancia (p < 0.05). Posteriormente, se llevó a cabo un análisis correlacional entre satisfacción con la 

vida, empatía y regulación emocional, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y evaluando la significancia de los 

resultados. Los resultados indicaron una correlación positiva entre satisfacción con la vida y empatía, mientras que se halló una 

correlación negativa entre satisfacción con la vida y dificultades en la regulación emocional. En cambio, no se encontró una relación 

significativa entre empatía y regulación emocional. Adicionalmente, las mujeres presentaron niveles más altos de empatía en 

comparación con los hombres. Por otro lado, las personas casadas y con hijos reportaron mayores niveles de satisfacción con la vida, 

regulación emocional y empatía que las personas solteras o sin hijos, respectivamente. Finalmente, la literatura disponible respalda 

los resultados obtenidos. No obstante, todos los resultados deben ser interpretados con cautela, ya que no representan afirmaciones 

universales y pueden variar ampliamente por factores como la edad o cultura, por lo que es necesaria mayor investigación en estos 

campos. 

 

Palabras clave: Hijos, mujeres, correlación, conductas prosociales, diferencias culturales. 

 

Abstract: This study analyzed the relationship between empathy, life satisfaction, and emotion regulation, considering differences 

in sex, marital status, and parenthood. To achieve this, a correlational, cross-sectional design with a non-probabilistic sample of 

Ecuadorian individuals aged 18 years or older was employed (N = 1626). Participants completed the Satisfaction with Life Scale 

(SWLS), the Basic Empathy Scale (BES), and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Subsequently, a descriptive 

analysis of sex, age, and parenthood was conducted, calculating means, standard deviations, and evaluating significance (p < 0.05). 

In addition, a correlational analysis between life satisfaction, empathy, and emotion regulation was performed using Pearson’s 

correlation coefficient and evaluating the significance of the results. The findings showed a positive relationship between life 

satisfaction and empathy, while a negative relationship was observed between life satisfaction and difficulties in emotion regulation. 

However, no significant relationship was found between empathy and emotion regulation. Moreover, women exhibited higher levels 

of empathy compared to men. Furthermore, married individuals and those with children reported higher levels of life satisfaction, 

emotion regulation, and empathy than single individuals or those without children, respectively. Finally, all results should be 

interpreted with caution as they do not represent universal findings and may vary widely due to factors such as age or culture; 

therefore, further research in these fields is needed. 

 

Keywords: Children, women, correlation, prosocial behaviors, cultural differences. 

 

 

1. Introducción 

 
Ecuador ha sido identificado como el país con mayor nivel de empatía en un estudio que abarcó 63 países y 

evaluó a más de 100,000 participantes (Chopik et al., 2017). Este hallazgo se basa en mediciones de "preocupación 
empática" y "toma de perspectiva", dimensiones clave de la empatía que reflejan la capacidad de sentir compasión 
hacia los demás y entender sus puntos de vista. Además, el estudio encontró que los niveles de empatía se relacionan 
positivamente con indicadores de bienestar subjetivo, incluyendo la satisfacción con la vida. Otro de los resultados de 
este estudio es que la empatía, más allá de ser solo un rasgo personal, es un factor social que está relacionado 
positivamente con actos prosociales como el voluntariado y la ayuda a otros en necesidad (Chopik et al., 2017). 

 
La empatía, la satisfacción con la vida y la regulación emocional tienen implicaciones importantes tanto en el 

bienestar individual, como en el social. Se ha evidenciado que la empatía, tanto en sus componentes afectivo como 
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cognitivo, fomenta conductas prosociales, sin embargo, estas conductas están influenciadas por las estrategias de 
regulación emocional, como la reevaluación cognitiva, que se relaciona positivamente a una mayor satisfacción con 
la vida (John & Gross, 2004); aun así, se concluye que la correlación positiva entre empatía y conductas prosociales 
no es significativa en personas con alta tendencia a la reevaluación cognitiva (Lockwood et al., 2014). Por otro lado, 
se ha encontrado que la preocupación empática desempeña un rol mediador entre la reevaluación cognitiva y los actos 
prosociales, facilitando que ambos se correlacionen positivamente (Laghi et al.,2018). En términos de regulación 
emocional, se ha demostrado que sus procesos contribuirían a evitar, reducir y manejar las dificultades diarias y la 
presión del trabajo (Veloso-Besio et al., 2013). Una revisión sistemática encontró que la satisfacción con la vida tiene 
como factor principal el apoyo social, como el estar en un matrimonio, o vivir con una pareja o con pares 
(Khodabakhsh, 2022); y, a su vez, ambos elementos pueden actuar como factores de protección contra la ideación 
suicida (Ki et al., 2024). 

 
Las lagunas en la literatura sobre la empatía se manifiestan en su enfoque limitado por sesgos euro-etnocéntricos, 

lo que excluye perspectivas culturales diversas (Wu et al., 2024). Aunque la neurociencia muestra que la empatía tiene 
una base biológica universal, teorías actuales no integran cómo diferentes culturas la desarrollan y la expresan; 
además, al no considerar las estructuras de privilegios y opresión social, como el racismo, ninguna expresión de 
empatía puede ser acertada o útil cuando se dirige a una persona de un diferente grupo social (Duan & Sager, 2018). 
A medida que se reconozcan estos sesgos, se pueden transformar campos como la psicoterapia, donde la empatía 
centrada en los demás podría ofrecer beneficios tanto para los terapeutas como para los pacientes (Duan & Sager, 
2018). Un metaanálisis que confirma la importancia de las variaciones culturales, afirma que la relación entre la 
supresión de la expresión (estrategia de regulación emocional) y la satisfacción vital en personas con valores 
culturales occidentales es significativamente negativa, mientras que esta misma relación, pero en personas cuyos 
valores culturales son orientales, no es significativa (Wu et al., 2024). Es así como investigaciones futuras podrían 
orientar mejor las intervenciones dirigidas a poblaciones vulnerables, como también pueden ser usadas como base en 
la creación y regulación de políticas de salud o programas educativos que apunten a un bienestar colectivo. 

 
La regulación emocional se define como los procesos, tanto extrínsecos como intrínsecos, que permiten 

supervisar, evaluar y modificar las reacciones emocionales, especialmente en términos de su intensidad y duración, 
con el fin de alcanzar los objetivos personales (Thompson, 1994). En cuanto a la satisfacción con la vida, se refiere a 
las evaluaciones conscientes y explícitas que las personas realizan sobre sus vidas, basadas en los factores que 
consideran más relevantes para su bienestar y felicidad (Diener, Lucas, & Oishi, 2018). En lo que respecta a la empatía, 
esta se puede definir como una capacidad tanto afectiva como cognitiva que permite a un individuo compartir y 
comprender las emociones de los demás: en términos afectivos, implica la capacidad de experimentar las emociones 
de otra persona, como si fueran propias, mientras que desde un enfoque cognitivo, implica la habilidad para 
comprender las emociones ajenas (Jolliffe & Farrington, 2006). Además, implica la habilidad para diferenciar entre 
los propios sentimientos y los de los demás, permitiendo adoptar una perspectiva tanto cognitiva como emocional 
respecto a las experiencias ajenas (Garaigordobil & De Galdeano, 2006). 

 
La empatía tiene sus raíces en la estética alemana del siglo XIX, donde se entendía como la proyección del yo 

en los objetos, a principios del siglo XX, Titchener introdujo el término en psicología, describiéndola como la 
proyección de uno mismo en un objeto con implicaciones sociales (Wispe, 1987). Con el tiempo, teóricos como 
Kohler, Mead y Allport la entendieron como el resultado de comprender y compartir las emociones y pensamientos 
de los demás (Duan & Sager, 2018). La empatía se relaciona con comportamientos prosociales y la reducción de 
conductas agresivas, ya que al comprender o compartir las emociones negativas de los demás, las personas se inclinan 
menos a actuar de manera antisocial, por lo que es crucial para el desarrollo moral y el comportamiento ético (Jolliffe 
& Farrington, 2006). No solo se activa por la experiencia directa de las emociones ajenas, sino que también puede ser 
evocada por otros estímulos, como la imaginación. También, se ve influenciada tanto por rasgos personales 
(características estables) como por estados momentáneos (circunstancias cambiantes), además, mantiene una 
distinción entre uno mismo y el otro, pero requiere un grado de "fusión" emocional para ser efectiva (Cuff et al., 2016). 

 
La investigación sobre las diferencias de género en la empatía muestra que las mujeres, en general, muestran una 

mayor capacidad empática que los hombres en varios contextos. En este sentido, se ha observado que las mujeres 
tienen una mayor empatía, la cual se relaciona con el pensamiento moral y altruismo, modulando a ambos (Mestre 
Escrivá et al., 1998). Asimismo, las mujeres tienen ventajas en habilidades conversacionales, la expresión de 
sentimientos positivos y en habilidades empáticas frente a los hombres (García Terán et al., 2014). De forma similar, 
un estudio realizado con adolescentes mostró que las mujeres presentan una mayor prosocialidad, menor agresividad 
y mayor empatía en comparación con los hombres (Álvarez Cabrera et al., 2010). También, un análisis centrado en 
futuros maestros encontró diferencias significativas relacionadas al sexo en los factores que componen la empatía, 
observando que las mujeres obtenían puntuaciones más altas (Vizoso-Gómez, 2019). 

 
El modelo de regulación emocional de Gross (Process Model of Emotion Regulation), que es el modelo teórico 

más utilizado, conceptualiza la regulación emocional como un proceso que involucra estrategias aplicadas en 
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diferentes etapas de la experiencia emocional, distinguiendo entre aquellas que se aplican antes de la respuesta 
emocional (centradas en el antecedente) y las que se aplican después (centradas en la reacción) (Martínez-Priego et 
al., 2024). La experiencia emocional se inicia con una situación que atrae la atención, seguida de una valoración que 
da significado, lo que genera una respuesta emocional. Las estrategias de regulación incluyen: seleccionar situaciones 
para evitar emociones indeseadas, modificar la situación, realizar un despliegue de la atención, hacer una reevaluación 
cognitiva y modificar la respuesta (Mestre et al., 2012). 

 
Investigaciones recientes sugieren que la regulación emocional también involucra procesos más complejos 

relacionados con la selección de acciones. Un enfoque más actual, basado en la teoría de la acción, propone que las 
emociones son impulsos que preparan al organismo para actuar y que la regulación emocional no solo implica 
modificar las respuestas emocionales, sino también seleccionar acciones para resolver discrepancias entre los estados 
actuales y los deseados (Bramson et al., 2023). En el caso de las personas que experimentan soledad crónica, se 
observa una mayor tendencia a utilizar estrategias ineficaces, como la rumiación y la supresión, lo que dificulta el uso 
de estrategias más adaptativas, como la reevaluación cognitiva o la distracción, esenciales para una regulación 
emocional efectiva (Patrichi et al., 2024). 

 
Al hablar de la satisfacción con la vida hay que tener en cuenta su nivel de subjetividad, ya que está influenciada 

por evaluaciones personales y culturales, que pueden ser sesgadas y muy variables según la época, la cultura y el 
contexto individual (Ossa Ramírez et al., 2005). En este sentido, el apoyo social se ha identificado como un predictor 
significativo de la satisfacción con la vida, con un impacto aún más relevante en las personas mayores, quienes 
experimentan un mayor efecto del apoyo social en su bienestar (Barrett, 1999). Además, se ha encontrado que la 
satisfacción con la vida se asocia negativamente con los valores materiales, ya que, con el tiempo, los objetos pierden 
su valor tanto funcional como simbólico, lo que podría explicar la disminución de la satisfacción relacionada con los 
bienes materiales (Castellanos-Alvarenga & Zapata-Antón, 2023). En el caso de los adolescentes, se ha encontrado 
que factores como el estado civil, las creencias sobre la autoeficacia y el estado de salud son determinantes importantes 
de su satisfacción con la vida; sin embargo, factores como el conflicto familiar, el rendimiento académico y el apoyo 
de los padres no están fuertemente correlacionados con esta variable (Bradley & Corwyn, 2004). 

 
A pesar de lo mencionado anteriormente, sigue siendo necesario realizar estudios longitudinales que investiguen 

estas interacciones en diversos grupos culturales y de diferentes edades. Además, no se han encontrado investigaciones 
que analicen las tres variables de manera conjunta. Por lo tanto, el presente artículo es fundamental para explorar las 
posibles correlaciones entre ellas. 

 
En este sentido, se plantean las siguientes hipótesis: Existe una correlación positiva significativa entre la 

satisfacción con la vida y la empatía. La satisfacción con la vida se correlaciona negativamente con las dificultades en 
la regulación emocional. Las dificultades en la regulación emocional se correlacionan negativamente con la empatía. 
No existen diferencias significativas en las tres variables entre hombres y mujeres. Hay una asociación entre el estado 
civil y los resultados de las tres variables. Las personas con hijos presentan una mayor satisfacción con la vida, mejor 
regulación emocional y mayores niveles de empatía en comparación con las personas sin hijos. 

 
El propósito de esta investigación es analizar las correlaciones entre la satisfacción con la vida, la regulación 

emocional y la empatía en una muestra de adultos ecuatorianos, así como explorar las diferencias según factores como 
el sexo, el estado civil y la situación parental. Para este fin, se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) Revisar 
la bibliografía respecto a las variables: satisfacción con la vida, regulación emocional y empatía; 2) Aplicar las 
herramientas psicométricas: Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), Escala de Dificultades de Regulación 
Emocional (DERS) y Escala Básica de Empatía (BES); 3) Realizar un análisis estadístico correlacional entre la 
satisfacción con la vida, las dificultades de regulación emocional y la empatía; 4) Realizar análisis comparativos sobre 
el sexo, el estado civil y la parentalidad. 

 

2. Materiales y Métodos 

Diseño 

 

Esta investigación se caracteriza por ser empírica con estrategia asociativa, con enfoque cuantitativo, alcance 
correlacional y de corte transversal. En primer lugar, el estudio es empírico con estrategia asociativa, lo que implica 
que se centra en la observación directa y la recolección de datos para explorar las relaciones entre las variables (Ato 
et al., 2013). El enfoque cuantitativo se emplea debido a que se busca medir las variables a través de datos numéricos 
y aplicar análisis estadísticos para probar la hipótesis planteada (Hernández Sampieri et al., 2014). El alcance 
correlacional indica que un propósito del estudio es analizar la relación entre variables, sin intentar establecer 
causalidad (Hernández Sampieri et al., 2014). El estudio es de corte transversal, lo que significa que, los datos se 
recopilan en un solo momento temporal, permitiendo examinar relaciones entre las variables en un instante específico 
(Ato et al., 2013). 
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Participantes 

 
En este estudio, la población está compuesta por adultos mayores de 18 años, provenientes de todas las provincias 

de Ecuador. El proceso de selección de los participantes se realiza mediante un muestreo no probabilístico, tipo bola 
de nieve, en el cual los participantes iniciales pueden recomendar a otros para expandir así la muestra. Los criterios 
de inclusión son ser mayor de edad (18 años o más) y estar dispuesto a participar en el estudio. En total, se trabaja con 
una muestra de N = 1,626 participantes. El estudio abarcó variables sociodemográficas, tales como el sexo, el estado 
civil, el nivel educativo más alto alcanzado, el número de hijos, la edad y la autopercepción de la situación actual. 

 
De los participantes, 57.6% son mujeres y 42.4% son hombres. En cuanto al estado civil, la mayoría de los 

participantes son solteros (87.4%), seguidos de los casados (7.9%), en unión libre (2.9%), divorciados (1.5%) y viudos 
(0.2%). Respecto al nivel educativo, el 54.6% de los participantes han alcanzado el bachillerato, un 29.5% ha 
completado una Licenciatura/Grado, el 7.7% ha obtenido un Tecnologado, el 4.9% ha alcanzado una Maestría, el 
2.1% ha terminado la secundaria, el 0.9% posee un Doctorado y el 0.2% no tiene estudios. En relación con el número 
de hijos, la mayoría de los participantes no tiene hijos (85.4%). El 8.1% tiene un hijo, el 3.7% tiene dos hijos, el 1.8% 
tiene tres hijos, el 0.9% tiene cuatro hijos y el 0.1% tiene cinco hijos. La edad de los participantes varía entre un 
mínimo de 18 años y un máximo de 78 años, con una media de 24.42 años. Finalmente, la autopercepción de la 
situación actual en Ecuador se mide utilizando una escala de peldaños del 1 al 10, donde el peldaño 1 representa la 
peor situación y el peldaño 10 la mejor, reflejando la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad. Los 
resultados muestran que un 22.9% se ubica en el peldaño 5, otro 22.9% en el peldaño 7, el 17.3% en el peldaño 6, el 
14.0% en el peldaño 8, el 6.8% en el peldaño 4, el 4.0% en el peldaño 9, el 4.9% en el peldaño 3, el 3.3% en el peldaño 
10, el 2.7% en el peldaño 2 y el 1.2% en el peldaño 1. 

Herramientas 

 
Escala Básica de Empatía (BES) (Jolliffe & Farrington, 2006). La versión al castellano y adaptada por Oliva 

et al. (2011) consiste en una versión abreviada con 9 ítems, realizada en el contexto de un estudio sobre el desarrollo 
adolescente. La herramienta utiliza una escala Likert de cinco niveles, que van desde "totalmente en desacuerdo" (1) 
hasta "totalmente de acuerdo" (5), con el objetivo de medir dos dimensiones de la empatía: la empatía cognitiva y la 
empatía emocional. Dado que no se encontró validación psicométrica de esta escala en Ecuador, se toma en cuenta el 
estudio realizado por Merino-Soto y Grimaldo-Muchotrigo (2015) en Lima, Perú, donde la herramienta presentó una 
fiabilidad superior a 0.70. En el caso de la muestra de este estudio, el alfa de Cronbach fue de α = 0.87 lo que indica 
una fiabilidad alta. 

 
Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) (Diener et al., 1985). Se utilizó la versión adaptada al español y 

cuyas propiedades psicométricas fueron validadas por Arias & García (2018) en el contexto ecuatoriano. La 
herramienta consta de 5 ítems que miden cómo las personas evalúan su vida de manera global (Diener et al., 1985). 
Utiliza una escala Likert de siete niveles, donde 1 representa "totalmente en desacuerdo" y 7 "totalmente de acuerdo". 
En el estudio de Arias & García (2018), la fiabilidad obtenida fue de α = 0.81 lo que indica una fiabilidad adecuada. 
En el presente estudio, el alfa de Cronbach fue de α = 0.82 lo que también sugiere una fiabilidad adecuada. Los 
resultados respaldan el uso de esta herramienta como una medida válida de la satisfacción con la vida en la población 
ecuatoriana. 

 
Escala de Dificultades de Regulación Emocional (DERS) (Gratz & Roemer, 2004). Fue adaptada al español 

por Hervás y Jódar (2008) bajo el nombre DERS-E, la cual constaba de 28 ítems. Posteriormente, Guzmán-González 
et al. (2014) redujeron la escala a 25 ítems para población chilena. La herramienta mide diversas dificultades en la 
regulación emocional, organizadas en cinco factores: 1) Rechazo emocional (7 ítems), 2) Descontrol emocional (6 
ítems), 3) Interferencia emocional (4 ítems), 4) Desatención emocional (5 ítems) y 5) Confusión emocional (3 ítems). 
La escala emplea una medición tipo Likert de 1 a 5, donde 1 representa "casi nunca" y 5 "casi siempre". En la 
validación de Guzmán-González et al. (2020), la fiabilidad global de la herramienta fue de α = 0.91, con los siguientes 
valores para cada factor: α = 0.91 para el Factor 1 (rechazo emocional), α = 0.90 para el Factor 2 (descontrol 
emocional), α = 0.89 para el Factor 3 (interferencia emocional), α = 0.80 para el Factor 4 (desatención emocional), y 
α = 0.75 para el Factor 5 (confusión emocional). En este estudio, la fiabilidad global fue de α = 0.94, lo que indica 
fiabilidad adecuada. 

 

Procedimiento 

 
El procedimiento de esta investigación comenzó con la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética 

en Investigación en Salud de la Universidad Internacional SEK (CEIS-UISEK). Una vez obtenidos los permisos 
correspondientes, se diseñó una encuesta en línea utilizando la plataforma Qualtrics, la cual se distribuyó a los 
participantes seleccionados. Antes de participar, cada persona firmó el consentimiento y asentimiento informado, lo 
que garantizó su comprensión sobre la presente investigación. Además, se llevaron a cabo reuniones explicativas para 
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aclarar asegurar que los participantes comprendieran correctamente el proceso. Para la recolección de los datos, la 
aplicación de la encuesta a todos los participantes se realizó entre diciembre de 2023 y enero de 2024, con una duración 
estimada de 30 a 40 minutos por encuesta. Una vez recolectados los datos fueron depurados, y, finalmente, analizados 
utilizando el software SPSS versión 27. 

 

3. Resultados 

 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de los análisis estadísticos realizados. Se detallan 

las correlaciones significativas entre las variables, así como las diferencias en función de factores como el sexo, el 
estado civil y la parentalidad. Los hallazgos se exponen a través de las tablas correspondientes, destacando las 
relaciones más relevantes y las variaciones observadas entre los grupos estudiados. 

Tabla 1. Matriz de correlaciones. 
 

   

M 

 

DS 

1 

Satisfacción 
con la vida 

2 

Interferencia 
emocional 

3 

Dificultades de 
regulación emocional 

4 

Empatía 

1 Satisfacción con la vida 13.07 3.47  -.111** -.133** .089** 

2 Interferencia emocional 8.38 3.27   .855** .140** 

3 
Dificultades de 

regulación emocional 
36.48 13.12 

   
.046 

4 Empatía 29.23 6.68     

Nota **= correlación es significativa en el nivel 0.01 

 

Como se observa en la Tabla 1, la satisfacción con la vida muestra una relación negativa y significativa con la 
interferencia emocional (r = -.111; p < .01), lo que indica que las personas con mayor satisfacción en la vida 
experimentan menos interferencia emocional, y viceversa. Asimismo, se encuentra una relación negativa y 
significativa entre la satisfacción con la vida y las dificultades en la regulación emocional (r = -.133; p < .01), lo que 
sugiere que quienes presentan mayor satisfacción con la vida enfrentan menores dificultades en la regulación 
emocional, y a la inversa. Por otro lado, la satisfacción con la vida se asocia de manera positiva y significativa con la 
empatía (r = .089; p < .01), lo que implica que a mayores niveles de satisfacción con la vida, también mayores los 
niveles de empatía. Finalmente, la interferencia emocional muestra una relación positiva y significativa con la empatía 
(r = .140; p < .01), lo que sugiere que las personas que experimentan mayor interferencia emocional tienden a tener 
mayores puntuaciones en empatía. 

 
Tabla 2. Comparación de medias entre hombres y mujeres. 

 

Variables N M DS t p 

Hombres 624 13.16 3.61   

Satisfacción con la vida    0.85 0.40 
Mujeres 828 13.00 3.36   

Hombres 629 7.67 3.26   

Rechazo emocional    -1.66 0.10 
Mujeres 827 7.97 3.37   

Hombres 629 8.10 3.24   

Interferencia emocional    -2.82 0.00 
Mujeres 827 8.59 3.27   

Hombres 629 7.13 3.29   

Descontrol emocional    -1.41 0.16 
Mujeres 827 7.38 3.49   

Hombres 629 7.80 2.95   

Desatención emocional    0.55 0.58 
Mujeres 827 7.72 2.90   

Hombres 629 5.15 2.13   

Confusión emocional    -1.22 0.22 
Mujeres 827 5.29 2.19   

Hombres 629 35.86 13.07   

Dificultades en regulación emocional    -1.57 0.12 
Mujeres 827 36.95 13.14   

Hombres 630 27.56 6.81   

Empatía    -8.51 0.00 
Mujeres 829 30.50 6.30  
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Como se muestra en la tabla 2, existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la 

interferencia emocional y la empatía. En cuanto a la interferencia emocional (t = -2.82; p < .005), las mujeres presentan 
puntuaciones más altas (M = 8.59; DS = 3.27) que los hombres (M = 8.10; DS = 3.24). En la variable de empatía (t = 
-8.51; p < .001), las mujeres también obtienen puntuaciones superiores (M = 30.50; DS = 6.30) en comparación con 
los hombres (M = 27.56; DS = 6.81). En lo que respecta a las demás variables, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas relacionadas con el sexo. 

 
Tabla 3. Comparación de medias entre personas solteras y casadas. 

 

Variables  N M DS t p 

Satisfacción con la vida 
Solteros/as 1289 12,93 3,42 

-4,22 0,00 
Casados/as 98 14,45 3,49 

Dificultades en regulación emocional 
Solteros/as 1289 37,14 13,02 

4,78 0,00 
Casados/as 101 30,68 13,76 

Empatía 
Solteros/as 1293 29,00 6,68 

-3,59 0,00 
Casados/as 103 31,45 6,42 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 3, existen diferencias estadísticamente significativas entre 
personas casadas y solteras en las tres variables. En cuanto a la satisfacción con la vida (t = -4.22; p < .001), las 
personas casadas puntúan más alto (M = 14.45; DS = 3.49) que las solteras (M = 12.93; DS = 3.42). En relación con 
las dificultades en regulación emocional (t = 4.78; p < .001), las personas solteras presentan mayores dificultades (M 
= 37.14; DS = 13.02) que las casadas (M = 30.68; DS = 13.76). Sobre la empatía (t = -3.59; p < .001), las personas 
casadas puntúan más alto (M = 31.45; DS = 6.42) que las solteras (M = 29.00; DS = 6.68). 

 
Tabla 4. Comparación de medias respecto a la parentalidad (personas con hijos y sin hijos). 

 

Variables N M DS t p 

>= 1 184 13,80 3,71   

Satisfacción con la vida    3,08 0,00 
< 1 1267 12,96 3,42   

>= 1 187 32,45 12,76   
Dificultades en regulación emocional    -4,52 0,00 

< 1 1268 37,07 13,08   

>= 1 190 31,06 6,23   
Empatía    4,08 0,00 

< 1 1268 28,95 6,71  

 

En la tabla 4 se presenta que existen diferencias estadísticamente significativas entre personas con hijos y sin 
hijos en las tres variables. Sobre la satisfacción con la vida (t = 3.08; p = .002), las personas con hijos puntúan más 
alto (M = 13.80; DS = 3.71) que las personas sin hijos (M = 12.96; DS = 3.42). En cuanto a las dificultades en 
regulación emocional (t = -4.52; p < .001), quienes tienen hijos puntúan más bajo (M = 32.45; DS = 12.76) que quienes 
no tienen hijos (M = 37.07; DS = 13.08). Respecto a la empatía (t = 4.08; p < .001), las personas que tienen hijos 
puntúan más alto (M = 31.06; DS = 6.23) que las personas que no tienen hijos (M = 28.95; DS = 6.71). 

 

4. Discusión 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran una correlación positiva y significativa entre la satisfacción 
con la vida y la empatía, lo cual es consistente con los hallazgos de que los niveles de empatía están relacionados 
con el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida (Chopik et al., 2017). 

 
En cuanto a la satisfacción con la vida, los resultados muestran una correlación negativa significativa con las 

dificultades en la regulación emocional. Este hallazgo está en línea con lo indicado por Veloso-Besio et al. (2013), 
quienes destacan que una regulación emocional efectiva permite una mejor gestión del estrés y las demandas 
cotidianas, lo cual podría contribuir a una mayor satisfacción vital. 

 
En los resultados se observa que las dificultades de regulación emocional y la empatía no se correlacionan 

significativamente y esto es coherente con investigaciones previas. En particular, un meta-análisis sobre la relación 
entre simpatía, empatía y regulación emocional muestra que, si bien la simpatía está asociada con la regulación 
emocional, la empatía no lo está; Esta tendencia se observa en diversas muestras, independientemente de factores 
como edad, sexo o cultura (Yavuz et al., 2024). No obstante, a pesar de que existen estudios cuyos resultados han 
mostrado una correlación significativa entre regulación emocional y empatía, dicha correlación podría estar 
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influenciada por la frecuente mezcla o unificación de los conceptos de empatía y simpatía (Yavuz et al., 2024). En 
este sentido, será crucial no solo examinar cómo se mide la empatía en estos estudios, sino también desarrollar y 
validar escalas que permitan diferenciar con precisión entre simpatía y empatía, y utilizar dichas escalas para 
investigar de manera más acertada esta correlación. Además, investigaciones más específicas sobre los diferentes 
tipos de empatía indican que, mientras que una mayor empatía cognitiva se asocia con una mejor regulación 
emocional, la empatía afectiva tiende a estar vinculada con mayores dificultades en la regulación emocional 
(Thompson et al., 2022). Esta diferenciación sugiere que no todos los aspectos de la empatía impactan de la misma 
manera en la capacidad para regular las emociones, lo que también podría explicar por qué en este estudio no se 
encontró una relación significativa entre las dos variables. 

 
Respecto a las diferencias por sexo, los resultados de este estudio señalan que las mujeres reportan niveles 

significativamente mayores de empatía en comparación con los hombres. Este hallazgo se suma a la literatura 
existente, que ha documentado consistentemente que las mujeres, en diferentes grupos etarios, en promedio, exhiben 
una mayor capacidad empática que los hombres (Álvarez Cabrera et al., 2010; García Terán et al., 2014; Mestre 
Escrivá et al., 1998; Vizoso-Gómez, 2019). 

 
Sobre las diferencias en función del estado civil y la parentalidad, se halló que las personas casadas y con hijos 

presentan mayores niveles de satisfacción con la vida, regulación emocional y empatía en comparación con las 
personas solteras o sin hijos, respectivamente. Estos resultados se alinean con la literatura que sugiere que el apoyo 
social proporcionado, por ejemplo, por el matrimonio, se correlaciona y puede predecir en gran medida mayor 
satisfacción con la vida (Khodabakhsh, 2022; Barrett, 1999). Sin embargo, es importante señalar que estas 
relaciones no implican necesariamente que el estar casado o ser padre o madre equivalga siempre a un apoyo social 
efectivo, ya que esto puede variar en función de factores individuales y contextuales. 

 

Limitaciones del estudio y sugerencias para futuras investigaciones 

 
Este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. El diseño 

transversal utilizado impide establecer relaciones causales entre las variables, lo que limita la capacidad para inferir 
la dirección de las relaciones entre empatía, satisfacción con la vida y regulación emocional. Por lo tanto, se sugiere 
realizar investigaciones de tipo causal y longitudinal que permitan explorar las relaciones entre estas variables a lo 
largo del tiempo. 

 
Además, el uso de un muestreo no probabilístico y la concentración de adultos jóvenes en la muestra podrían 

haber introducido sesgos que afectan la capacidad de generalizar los resultados a otras poblaciones. En este sentido, 
se recomienda replicar el estudio con muestras más diversas, que incluyan una mayor variedad de edades y 
características sociodemográficas, para aumentar la representatividad de los hallazgos. 

 
Un factor limitante relevante es la dependencia de autoinformes para los resultados, por lo que será importante 

interpretarlos con cautela; por ejemplo, para analizar los datos relacionados con la empatía en este estudio, deberá 
considerarse aspectos fundamentales, como que la empatía puede evocarse por la imaginación y puede verse 
influenciada por estados momentáneos (Cuff et al., 2016), lo que sugiere que los resultados obtenidos podrían estar 
sujetos a variaciones emocionales o contextuales que hayan afectado a los participantes en el instante en que 
respondieron el test. 

 
Otra limitación importante radica en el uso de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS), 

adaptada para población chilena. Aunque los índices de fiabilidad obtenidos fueron adecuados, la falta de validación 
de esta herramienta en la población ecuatoriana podría haber afectado la precisión de las mediciones. En 
consecuencia, sería útil que futuras investigaciones psicométricas validen las escalas utilizadas en este estudio para 
asegurar su relevancia y precisión en el contexto ecuatoriano. 

 
También se observó que las mujeres presentan niveles más altos de empatía que los hombres, lo que abre la 

posibilidad de investigar a profundidad las causas de estas diferencias de sexo. Adicionalmente, dado que se detectó 
que las personas con hijos reportan mayor satisfacción con la vida, mayor empatía y mejor regulación emocional, es 
relevante investigar las razones subyacentes de este fenómeno, con el fin de profundizar en el impacto que la 
parentalidad. 

 

Aplicaciones prácticas 

 
Los resultados obtenidos en este estudio presentan diversas implicaciones prácticas. En primer lugar, los 

hallazgos pueden ser relevantes para futuras investigaciones que amplíen el análisis de las variables y factores 
abordados. Asimismo, los datos recopilados pueden servir como base para el diseño de programas de intervención 
dirigidos a promover la regulación emocional y la empatía, adaptados a distintos contextos. Además, la información 
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presentada también puede ser de gran utilidad para los profesionales de la psicología y disciplinas afines, quienes 
pueden emplearla para obtener una comprensión más detallada de los aspectos psicológicos y sociales involucrados, 
y para diseñar intervenciones personalizadas que atiendan necesidades específicas. 

 

5. Conclusiones 

 
Los resultados de este estudio indican que la satisfacción con la vida se correlaciona positivamente con la 

empatía, mientras que se relaciona negativamente con las dificultades en la regulación emocional. Sin embargo, no 
se encontró una correlación significativa entre la empatía y las dificultades en la regulación emocional. Además, las 
mujeres reportaron niveles significativamente mayores de empatía y mayor interferencia emocional en comparación 
con los hombres. También se observó que las personas casadas y con hijos presentan mayores niveles de 
satisfacción con la vida, regulación emocional y empatía. Es importante, sin embargo, tener cautela al hacer 
afirmaciones globales sobre estos resultados, especialmente en lo que respecta a las diferencias de género y otros 
factores, ya que estos hallazgos no deben ser generalizados sin considerar las particularidades de cada contexto 
cultural y social. 
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