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Resumen

Antecedentes: el uso de diversas estrategias de regulación
emocional influye en la respuesta del individuo ante situaciones
adversas y ha sido considerado un componente transdiagnóstico
en diversos trastornos. Objetivo: evaluar las diferencias de
género en el uso de estrategias de regulación emocional cognitivas.
Método: estudio comparativo que contrasta el uso de diversas
estrategias cognitivas de regulación emocional entre hombres y
mujeres en tres muestras ecuatorianas diferentes. Para ello, se
utilizó el cuestionario de regulación emocional cognitiva que
evalúa nueve estrategias de regulación emocional cognitivas. La
primera muestra incluyó 618 participantes sin antecedentes
psiquiátricos evaluados durante un periodo de gran estrés (el
primer confinamiento por el COVID-19); el segundo estudio lo
componen 222 jugadores de azar; y el último, involucró 60
pacientes con insuficiencia renal crónica. Resultados: los
resultados en el primer y tercer estudio revelaron diferencias
significativas en el uso de estrategias como rumiación (mayor en
las mujeres) y autoculpa (mayor en los hombres) e indicaron un
tamaño del efecto de pequeño a grande (.21 a .79). En contraparte,
el estudio 2 no reportó ni diferencias significativas. Conclusión:
estos hallazgos sugieren la existencia de diferencias de género
relativamente estables en el uso de estrategias de regulación
emocional que podrían tener un impacto mediador en otras
diferencias de género, como prevalencia de psicopatología.

Palabras clave: regulación emocional, diferencias de género,
CERQ, cognición, rumiación.

Abstract

Background: The use of various emotional regulation strategies
influences the individual’s response to adverse situations and has
been considered a transdiagnostic component in various disorders.
Objective: Evaluate gender differences in the use of cognitive
emotional regulation strategies. Method: Comparative study that
contrasts the use of various cognitive strategies for emotional
regulation between men and women in three different Ecuadorian
samples is contrasted. For this, the Cognitive Emotional
Regulation Questionnaire was used, which evaluates nine cognitive
emotional regulation strategies. The first sample included 618
participants with no psychiatric history evaluated during a period
of great distress (the first confinement due to COVID-19), the
second study included 222 regular and problem gamblers and
the last one involved 60 patients with chronic kidney disease.
Results: The results revealed significant differences in the use
of rumination strategies (higher in women) and self-blame (higher
in men) in the first and third study. and indicated an effect size
ranging from small to large (.21 to .79). In contrast, Study 2 did
not report any significant differences. Conclusion: These
findings suggest the existence of relatively stable gender
differences in the use of emotion regulation strategies that could
have a mediating impact on other gender differences, such as the
prevalence of psychopathology.

Keywords: Emotional regulation, gender differences, CERQ,
cognition, rumination.
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Introducción
La regulación emocional es el control que los

individuos tienen sobre qué emociones sienten, cuándo
las sienten y cómo las expresan, permitiendo que se
adapten de forma efectiva y funcional en situaciones
de estrés (Gross, 2015; Moreta-Herrera et al., 2022).
La regulación emocional proporciona al sujeto la
capacidad de influir en sus emociones y gestionar mejor
sus reacciones y comportamientos, resultando en un
desenvolvimiento cotidiano exitoso. Este proceso puede
ser habitual, dirigido o automático e implicar cambios en
la intensidad, duración y calidad de la respuesta
emocional (McRae et al., 2008). Por ejemplo, una
persona puede tratar de reducir la intensidad que le
provoca una emoción negativa, usando técnicas como
la meditación o la respiración profunda.

Por esto, Garnefski y otros investigadores (2001)
destacaron la importancia de la cognición en la
regulación emocional, después de todo, algunos

procesos complejos como la memoria de trabajo
(Repovš & Baddeley, 2006) están implicados en los
procesos regulatorios del comportamiento (Saeteros &
Rodas, 2021). Las estrategias de regulación emocional
cognitiva no han sido estudiadas de forma
independiente, lo que resulta en una falta de
información sobre cómo los procesos cognitivos
regulan las emociones. En respuesta, Garnefski y otros
investigadores (2001) identificaron nueve estrategias
cognitivas que se pueden utilizar para regular las
emociones (ver Tabla 1). Estas estrategias están
estrechamente relacionadas con los procesos cognitivos
que permiten al individuo regular sus emociones o
sentimientos durante o después de eventos disruptivos.
Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en una
situación adversa donde la estrategia de regulación que
se utiliza puede ser autoculparse, culpar a otros o
enfocarse excesivamente en nuestros pensamientos
mediante la rumiación (Garnefski et al., 2002;
Garnefski & Kraaij, 2007).

Adicionalmente, Holgado-Tello y otros
investigadores (2018) mencionan que las nueve
estrategias de regulación emocional del cuestionario
de regulación emocional cognitiva (CERQ) pueden
ser separadas en dos grupos: las adaptativas
(aceptación, refocalización en los planes,

reinterpretación positiva, poner en perspectiva y
refocalización positiva) y las menos adaptativas
(autoculparse, rumiación, catastrofizar y culpar a
otros); donde el uso de estrategias menos adaptativas
indican la presencia de sintomatología psicopatológica.
Esta clasificación puede servir como un modelo

Autoculparse Culparse a uno mismo por experiencias o acciones que se han tomado.
Culpar a otros Culpar a otros por experiencias o acciones que se han tomado.
Aceptación Aceptar las experiencias y resignarse a ellas.
Refocalización en los planes Enfrentar problemas de forma planificada.
Refocalización positiva Pensar en experiencias positivas en vez del evento negativo
Reinterpretación positiva Reinterpretar un evento negativo desde una perspectiva favorable
Rumiación Pensar repetitivamente en un evento.
Poner en perspectiva Minimizar la seriedad de un evento en relación con otros eventos.
Catastrofizar Centrarse en lo negativo del evento.

Tabla 1
Descripción resumida de las estrategias cognitivas de regulación emocional según el modelo de Garnefski, Kraaij y
Spinhoven (2001)

Estrategia Descripción
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predictor de respuestas emocionales en determinadas
situaciones.

Sin embargo, aunque la regulación emocional a
través de cogniciones y la capacidad de pensamiento
avanzado es universal, existen diferencias individuales
que intervienen en la cantidad de actividad cognitiva
y en el tipo de pensamientos que las personas utilizan
para regular sus emociones frente a experiencias de
vida, situaciones y eventos estresantes (Garnefski &
Kraaij, 2016). Entre estas diferencias individuales se
encuentran las diferencias de género.

Las diferencias de género en la regulación
emocional han sido exploradas en estudios realizados
en su mayoría en Estados Unidos y Europa (Aldao
& Nolen-Hoeksema, 2010; Garnefski et al., 2002;
Johnson & Whisman, 2013; Nolen-Hoeksema, 2012),
donde los resultados indican que las mujeres tienden
a rumiar frente a situaciones estresantes (Broderick
& Korteland, 2002; Hampel & Petermann, 2005;
Tamres et al., 2002). No obstante, en el contexto
latinoamericano se sabe poco sobre las diferencias
de género en la regulación emocional cognitiva; por
lo tanto, es importante investigar si estas diferencias
de género en el uso de estrategias de regulación
emocional se presentan también en población
latinoamericana.

El estudio de las diferencias de género en
Latinoamérica es relativamente escaso, lo que resulta
curioso, sobre todo considerando que los problemas
en la regulación emocional son transversales a gran
parte de los trastornos psicológicos (Beauchaine &
Cicchetti, 2019; Johnson & Whisman, 2013).
Comprender a profundidad cómo hombres y mujeres
procesan las emociones y las regulan brindará
indicadores para identificar patrones y tendencias
para comprender las dinámicas de género tanto para
la investigación como para la práctica clínica.

Entre los estudios realizados en Latinoamérica
sobre regulación emocional se obtuvieron resultados en
los que se identificó diferencias de género en la
dificultad de regulación emocional con mayor presencia

en mujeres (Caqueo-Urízar et., 2020; Zumba-Tello &
Moreta-Herrera, 2018). Sin embargo, estas
investigaciones no se centraron en las estrategias de
regulación emocional, por lo que se propone investigar
el uso de estrategias de regulación emocional con un
instrumento que evalúe específicamente su uso, como
el CERQ. Esto se ha realizado en estudios como los
de Del Valle et al. (2021) y Canedo et al. (2019) que
utilizaron la adaptación de Medrano y otros (2013) del
CERQ. Lamentablemente, ninguno de estos autores
evaluó estadísticamente la diferencia en el uso de
estrategias entre hombres y mujeres, que es el objetivo
de este trabajo.

Para cumplir con el objetivo, se analizaron los
resultados de tres estudios que evaluaron las
estrategias cognitivas en diferentes poblaciones que
tenían en común una situación de estrés o adversidad
que requería del uso de estrategias de regulación
emocional. Nuestro interés por seleccionar a
muestras en situación de estrés o vulnerabilidad
psicológica se debe a que las circunstancias podrían
exacerbar el uso de estrategias, por lo que diferencias
de género pueden ser más visibles al estar más
presentes y ser más recientes. Es decir, los
cuestionarios permitirían evaluar no solo situaciones
hipotéticas o del pasado, sino situaciones muy
recientes en las que el uso de estrategias resulta vital
para el funcionamiento diario. Desde esta
perspectiva, proponemos tres muestras con distintas
peculiaridades y exigencias en el manejo de
emociones. La primera muestra corresponde a
participantes durante los primeros meses de la
pandemia en Ecuador, una situación de gran temor
por la salud y de la implementación de estrictas
medidas de bioseguridad. Esta población ha
demostrado reportar niveles de ansiedad y depresión
clínicamente considerables (Rodas et al, 2021, 2022).
La segunda muestra corresponde a apostadores,
tanto habituales como con problemas de juego que
se encuentran internados por tratamiento a problemas
de adicción. La tercera muestra está constituida por
pacientes en tratamiento de hemodiálisis por
insuficiencia renal, quienes pasan por distintos
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procesos médicos que afectan su salud física y
mental.

Como se mencionó, investigaciones anteriores
señalan diferencias de género en la regulación
emocional (Martin & Dahlen, 2005; Zumba-Tello &
Moreta-Herrera, 2022), sobre todo con un mayor uso
de la estrategia rumiación en las mujeres. Por esto
esperamos encontrar diferencias de género en las
muestras correspondientes al estudio 1 y 3, que tienen
en común una situación de estrés y que cambió su
ritmo de vida. Por otra parte, en relación con el
estudio 2, consideramos que podrían no encontrarse
diferencias de género, ya que estudios anteriores que
han aplicado instrumentos de regulación emocional a
una muestra de jugadores de azar no han reportado
diferencias de género significativas (Navas et al.,
2016; Potthoff et al., 2016; Williams et al, 2012).

Método
A continuación, presentaremos aspectos del diseño

específico de cada uno de los tres estudios por
separado. Los aspectos específicos de cada estudio
se refieren a los participantes, instrumentos y
procedimiento.  Una vez descrito cada estudio,
presentamos una descripción del diseño y del plan de
análisis utilizados por igual en los tres estudios.

Estudio 1

Participantes

En el estudio participaron 618 personas (224
hombres, 387 mujeres y 7 no especificaron su género)
de 18 a 75 años (M = 29.85, DE = 11.186). De los
encuestados, 402 indicaron ser solteros, mientras que
el resto de la muestra indicó que estaba casado,
comprometido o viviendo en pareja. Además, del total
de participantes, 348 indicaron estar laborando ya sea
de manera formal o informal, mientras que el resto se
encontraba desempleado. No se ofreció ningún tipo de
compensación por participar. En Rodas et al. (2021,
2022) se encuentra información más detallada de la
muestra en la que se incluyen a participantes de

diversos países de América y Europa. Para este
estudio, solo se utilizó el segmento de la muestra
conformado por ecuatorianos.

Todo el procedimiento aplicado al presente estudio
se realizó siguiendo los estándares de la declaración
de Helsinki (1964) incluidas sus enmiendas
posteriores (Rodas et al., 2022). El estudio contó con
la aprobación del Comité de Ética de Psicólogos
Clínicos de Tungurahua.

Instrumentos

Los participantes completaron cuatro instrumentos,
de los cuales dos fueron seleccionados para este
estudio.

Cuestionario sociodemográfico. Recoge
información relacionada a las características
personales de cada participante. Entre los datos
recogidos se encuentra también información como
actividades que realizan, medios que utilizan para
enterarse de las noticias, enfermedades físicas o
psicológicas preexistentes. Aunque esta información
no está descrita en el presente trabajo, se la puede
encontrar en Rodas et al. (2021).

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
(CERQ; Garnefski et al, 2001). En su versión en
español, el cuestionario de regulación emocional
cognitiva (Holgado-Tello et al., 2018) se compone por
27 ítems con opción de respuesta tipo Likert (5 =
siempre, 1 = nunca), agrupadas en nueve subescalas
con 3 ítems cada una: autoculparse, aceptación,
rumiación, catastrofizar, culpar a otros, refocalización
positiva, refocalización en los planes, reinterpretación
positiva y poner en perspectiva. El instrumento ha
mostrado una consistencia interna en un rango entre
.72 y .88 (Carvajal et al., 2021; Rodas et al., 2022).
Aunque las propiedades psicométricas de este
instrumento no han sido estudiadas a fondo en
población ecuatoriana, el estudio de Rodas y otros
(2022) encontró una adecuada consistencia interna
de las subescalas y una estructura interna
correspondiente a las 9 dimensiones del instrumento.
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Procedimiento

La recolección de datos inició el 26 marzo del
2020 y terminó el 1 junio del 2020, fue promocionada
en redes sociales como una investigación sobre los
efectos psicológicos de las medidas de confinamiento
tomadas por el Gobierno. Los participantes llenaron
el cuestionario en línea, de forma anónima y
completaron un consentimiento informado antes de
iniciar, también se alentó a que los participantes
compartan la información del estudio para que otros
puedan participar, lo que puede explicar la
participación de personas fuera de Ecuador.

Estudio 2

Participantes

La muestra se compone por 222 participantes, 142
hombres y 80 mujeres (M = 32.38, DE = 13.11).
Esta muestra se divide en tres grupos: 26 jugadores
patológicos (M = 25.41, DE = 8.34), 26 personas que
no suelen apostar (M =25.41, DE = 7.85) y 170
jugadores no patológicos regulares (M = 34.37, DE
= 13.7). Para ser considerados jugadores patológicos,
los participantes tenían que obtener una puntuación
de 4 o más en el cuestionario South Oaks Gambling
Screen (SOGS, versión en español), mientras que se
consideraba jugadores no patológicos regulares a
aquellos que informaban apostar al menos dos veces
por semana. Más información de la muestra puede
ser encontrada en línea en https://osf.io/pj8qs

Instrumentos

Los participantes resolvieron 11 instrumentos y se
tomaron dos de estos en consideración para este
estudio.

Cuestionario sociodemográfico. Recolecta
información personal sobre los participantes. En el caso
de los jugadores patológicos, también se recopiló
información sobre el tiempo en tratamiento y edad en
la que perdieron el control del juego. Se excluyó del
estudio a personas con problemas neurológicos. Un

ejemplo del cuestionario sociodemográfico llenado por
los participantes se encuentra en https://osf.io/cxv6e

Cuestionario de regulación emocional cognitiva
en su versión en español de 27 ítems (Holgado-Tello
et al., 2018). Ver descripción en el estudio 1.

Procedimiento

Se recolectaron los datos en sesiones individuales
de dos horas de duración, llevadas a cabo por un
psicólogo clínico o uno de los estudiantes de
Psicología que recibieron capacitación previa para
realizar la asignación. Los participantes que formaban
parte del grupo de jugadores patológicos fueron
evaluados en centros de rehabilitación en Ecuador,
específicamente, en el Centro de Recuperación
Nueva Luz y en el Centro de Recuperación Integral
de Alcoholismo Drogadicción, mientras recibían
tratamiento por problemas de adicción (al juego o
sustancias). Por otro lado, la muestra no patológica
se reclutó mediante anuncios de estudios en la
Universidad de Guayaquil y se definió como
participantes a quienes informaron jugar mínimo dos
veces a la semana (Jara-Rizzo et al., 2019). Los
aspectos éticos seguidos en este estudio son los
mismos descritos en el estudio 1, es decir, todos los
participantes firmaron un consentimiento informado
y los datos fueron tratados con confidencialidad
siguiendo la declaración de Helsinki.

Estudio 3

Participantes

La muestra está constituida por 60 participantes,
con edades entre 20 a 84 años (M = 56.92; DE =
14.91; 35 hombres y 25 mujeres) que se encontraban
asistiendo a un centro para recibir tratamiento de
hemodiálisis por insuficiencia renal. Estos datos
corresponden a un estudio aún no publicado.

Instrumentos

En el presente estudio se aplicaron cuatro
cuestionarios, de los cuales solo se reportan dos aquí.
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Cuestionario demográfico. En este cuestionario
se recogió información general de los participantes.

Cuestionario de Regulación Emocional
Cognitiva en su versión en español de 27 ítems
(Holgado-Tello et al., 2018). Ver descripción en el
estudio 1.

Procedimiento

Las evaluaciones fueron realizadas en un centro
de salud de Guayaquil en Ecuador. Las personas que
acudían regularmente al centro fueron invitadas a
formar parte del estudio. El protocolo incluía una fase
inicial de información sobre los objetivos del estudio,
seguido por el completamiento de los cuestionarios.
Todo el proceso de evaluación fue realizado de
manera presencial e individual y no se ofreció ninguna
compensación por participar.

Diseño

Esta investigación se basa en un estudio
observacional no manipulativo, de tipo cuantitativo, de
corte transversal (Hernández et al., 2018)
comparativo por género, aplicado a una muestra de
ecuatorianos.

Análisis de datos

Se realizaron análisis descriptivos para
caracterizar cada una de las muestras y puntuaciones
de cada subescala del CERQ. Además, mediante un
análisis comparativo por grupos, se exploraron
posibles diferencias de género en el uso de las
diferentes estrategias de regulación emocional
evaluadas por el CERQ. Para determinar qué
puntuaciones correspondían a diferencias
estadísticamente significativas (p > .01), este análisis
se realizó mediante pruebas t de muestras
independientes; donde, adicionalmente, para estimar
el tamaño del efecto en dichas diferencias, se utilizó
el coeficiente d de Cohen (1998), donde .20 indica
una magnitud pequeña, .50 mediana y .80 grande.

Resultados

Estudio 1

Los análisis comparativos de las nueve estrategias
de regulación emocional en función del género de los
participantes (ver Tabla 2), indicaron diferencias
estadísticamente significativas (p > 0.01) en el uso
de la estrategia autoculpa (mayor uso en los hombres)
y en la estrategia rumiación (mayor uso en las
mujeres); ambos resultados indicaron un tamaño del
efecto pequeño. En las estrategias restantes no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre hombres y mujeres. Esto indica que tanto
hombres como mujeres tienden a utilizar estas
estrategias de regulación emocional de manera
similar. Tampoco se encontró un tamaño del efecto
asociado a estas estrategias. Adicionalmente, se
muestran los intervalos de confianza al 95% (ver
Figura 1) en el uso de estrategias por género del
estudio 1.

Estudio 2

En la Tabla 3, se puede observar que, mediante
el análisis comparativo por género, no se aprecian
diferencias significativas (p < .05) en el uso de
estrategias de regulación emocional, aunque, los
hombres puntúan un poco más en la estrategia
refocalización en los planes (Figura 2), pero sin
alcanzar un nivel de significancia. Estos hallazgos
indican que, en términos de estrategias de regulación
emocional, no hay una distinción clara entre hombres
y mujeres dentro de la población de jugadores de
azar. Lo que sugiere que tanto hombres como mujeres
pueden emplear una variedad de estrategias similares
para regular sus emociones relacionadas con el juego,
independientemente de su género.
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Aceptación 9.44 3.11 9.65 2.98 -.832 -.070
Refocalización positiva 8.88 3.08 9.15 3.27 -1.007 -.084
Refocalización en los planes 10.26 3.23 10.160 3.06 .404 .034
Poner en perspectiva 10.02 3.12 10.36 3.17 -1.297 -.109
Catastrofizar 6.42 2.86 6.63 2.88 -.874 -.073
Culpar a otros 5.96 2.92 5.80 2.70 .673 .057
Reinterpretación positiva 10.66 3.20 10.57 3.17 .332 .028
Autoculpa 6.43 2.76 5.85 2.67 2.526** .213
Rumiación 7.66 3.12 8.33 3.07 -2.584** -.217

Tabla 2
Diferencias de género en el uso de estrategias cognitivas de regulación emocional del estudio 1

Hombres

Nota: *p < .05; **p < .01; M = media aritmética; DE = desviación estándar; t = prueba t; d = d de Cohen.

Mujeres

M DE M DE t d

Figura 1
Puntuaciones medias de las estrategias de regulación emocional divididas por género en el estudio 1
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Aceptación 3.350 1.021 3.213 1.058 .939 .132
Refocalización positiva 3.324 1.099 3.175 1.049 .994 .139
Refocalización en los planes 3.824 1.025 3.592 .960 1.683 .234
Poner en perspectiva 3.655 .971 3.734 .985 -.577 -.080
Catastrofizar 2.758 1.138 2.888 1.083 -.838 -.116
Culpar a otros 2.138 .994 2.317 1.020 -1.265 -.177
Reinterpretación positiva 3.899 .944 3.679 1.087 1.517 .216
Autoculpa 2.697 1.071 2.738 1.130 -.265 -.149
Rumiación 3.052 1.013 3.204 1.034 -1.062 -.037

Tabla 3
Diferencias de género en el uso de estrategias cognitivas de regulación emocional del estudio 2

Hombres

Nota: *p < .05; **p < .01; M = media aritmética; DE = desviación estándar; t = prueba t; d = d de Cohen.

Mujeres

M DE M DE t d

Figura 2
Puntuaciones medias de las estrategias de regulación emocional divididas por género en el estudio 2
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Aceptación 13.486 1.915 13.880 2.963 -.584 -.158
Refocalización positiva 10.514 3.212 11.480 3.641 -1.063 -.282
Refocalización en los planes 9.543 3.042 10.760 3.503 -1.400 -.371
Poner en perspectiva 11.343 2.910 12.800 2.309 -2.160* -.555
Catastrofizar 8.143 3.821 8.000 3.884 .141 .037
Culpar a otros 4.457 3.13 4.240 2.385 .304 .078
Reinterpretación positiva 9.571 3.450 12.080 2.971 -3.013** -.779
Autoculpa 11.00 3.489 8.240 4.245 2.670* .710
Rumiación 8.114 3.376 10.560 3.536 -2.691** -.707

Tabla 4
Diferencias de género en el uso de estrategias cognitivas de regulación emocional del estudio 3

Hombres

Nota: *p < .05; **p < .01; M = media aritmética; DE = desviación estándar; t = prueba t; d = d de Cohen.

Mujeres

M DE M DE t d

Figura 3
Puntuaciones medias de las estrategias de regulación emocional divididas por género en el estudio 3
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Estudio 3

El análisis descriptivo comparativo por género
reveló diferencias significativas en el uso de
determinadas estrategias de regulación emocional
(ver Tabla 4). Los resultados indicaron que las
mujeres utilizaron con mayor frecuencia las
estrategias de poner en perspectiva, reinterpretación
positiva y rumiación en comparación con los hombres.
En todos estos casos, se observaron diferencias
estadísticamente significativas con un tamaño de
efecto de medio a grande (de .55 a .78).

Por otra parte, los hombres reflejaron un uso
mayor de la estrategia autoculpa en comparación a
las mujeres (ver Figura 3), con un tamaño del efecto
de medio a grande (d = .71). Mientras que en las
estrategias restantes no se evidenciaron diferencias
significativas.

Discusión
El estudio actual se planteó conocer las

diferencias de género en el uso de estrategias de
regulación emocional cognitiva. Para ello, se
analizaron tres muestras distintas, todas ellas en un
contexto de vulnerabilidad emocional y estrés, en las
que el uso de las estrategias de regulación emocional
se esperaba estuviera exacerbado. En el primer caso,
se analizaron a personas de la población general en
el contexto del confinamiento por la pandemia por
COVID-19. La segunda muestra estuvo conformada
por apostadores habituales y patológicos en proceso
de rehabilitación con adicciones. La tercera muestra
consistía en pacientes en proceso de hemodiálisis por
insuficiencia renal crónica. A pesar de ciertas
coincidencias en los resultados con las tres muestras,
como las del uso de la rumiación y autoculpa, también
se encontraron particularidades que requieren de un
análisis más individualizado para cada caso. Por lo
que, a continuación, analizaremos a cada estudio
individualmente para finalizar con una discusión
general de nuestros resultados.

Estudio 1

En la muestra con población general durante la
pandemia de COVID-19 se encontró que la diferencia
de género en la estrategia rumiación es congruente con
investigaciones previas (Nolen-Hoeksema & Aldao,
2011; Tamres et al., 2002; Zlomke & Hahn, 2010), con
puntuaciones más elevadas en las mujeres. No
obstante, no encontramos el mismo respaldo con
autoculpa, ya que no existe mucha evidencia de esta
diferencia entre hombres y mujeres en otros estudios
(Esmaeilinasab et al., 2016; Medrano et al., 2013).
Incluso, los resultados del estudio de Del Valle et al.
(2018) indican que son las mujeres quienes puntúan
más alto en autoculpa, contrario a nuestros resultados.
En el caso de los estudios que no encontraron
discrepancias pueden haberse centrado en contextos
específicos, lo que sugiere la importancia de tener en
cuenta la variabilidad en las condiciones y poblaciones
estudiadas. Las diferencias culturales y sociales
podrían influir también en la manera en que hombres
y mujeres expresan y procesan la autoculpa.
Finalmente, en ambas estrategias de regulación
emocional se encontró un tamaño del efecto pequeño
lo que destaca la necesidad de considerar la relevancia
clínica de estas diferencias.

Estudio 2

En contraparte, el segundo estudio, no indica
diferencias de género, lo que indica una paridad de
condiciones en el uso de estrategias de regulación
emocional cognitivas. Los hallazgos de esta
investigación resultan interesantes, especialmente,
considerando la existencia de evidencia científica que
sugiere la presencia de diferencias (Garnefski et al.,
2004; Martin & Dahlen, 2005). Es importante
considerar que un factor que podría ser determinante
en los resultados del segundo estudio y que pudo
incidir en los resultados obtenidos, es el tipo de
muestra. En este caso, los participantes del segundo
estudio son jugadores de azar y existe la posibilidad
de que el problema de juego esté de alguna manera
vinculado con las estrategias de regulación emocional.
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Esto podría conducir a similitudes en los perfiles de
los jugadores, independientemente de su género. Los
resultados se respaldan por investigaciones anteriores
(Navas et al., 2016; Potthoff et al., 2016; Williams
et al., 2012), donde tampoco se encontraron
diferencias de género en el uso de estrategias de
regulación emocional en el caso de jugadores de azar.
Es posible que el patrón de juego desadaptativo
dependa, en alguna medida, de un patrón de uso de
estrategias de regulación emocional particular. Es
decir, los jugadores de azar, independientemente del
sexo, tienden a utilizar ciertas estrategias de
regulación emocional que les permite mantener el
juego habitual o problemático. De ser esto así, las
diferencias en el uso de estrategias serían observables
con personas no jugadoras o entre diversos tipos de
psicopatologías, por lo que consideramos importante
que otros estudios exploren estas posibles diferencias.

Estudio 3

Finalmente, el estudio 3 reportó mayor prevalencia
de la estrategia autoculpa en hombres, mientras que
la rumiación fue identificada como más frecuente
entre las mujeres. Además, en el tercer estudio se
encontraron diferencias significativas de género en
dos estrategias de regulación emocional: poner en
perspectiva y reinterpretación positiva, donde las
mujeres informaron un mayor uso de estas
estrategias. El resultado encontrado en la estrategia
poner en perspectiva es consistente con otro estudio
(Medrano et al., 2013). Por otra parte, las diferencias
encontradas en la estrategia reinterpretación positiva
son novedosas y distintas, en comparación a
resultados de estudios anteriores donde no se
evidenciaron diferencias significativas según el género
en el uso de esta estrategia (Gross & John, 2003;
Gross et al., 2006), o se indicaron mayor frecuencia
de uso en hombres (Esmaeilinasab et al., 2016;
McRae et al., 2008). Así mismo, estas estrategias
presentaron un tamaño del efecto con un rango de
mediano a grande.

Conclusión
Se destaca la constancia en los resultados del uso

de las estrategias rumiación y autoculpa en el estudio
1 y 3, que, a pesar de tener muestras diferentes,
podrían estar directamente relacionadas con la
naturaleza de las situaciones y contextos en los que
se evaluaron, es decir, situaciones de estrés, cambios
en la rutina diaria de las personas y de no pertenecer
a muestras con condiciones psicopatológicas
determinadas. Ambos grupos, tanto participantes del
estudio 1 como los del estudio 3, podrían haber
experimentado niveles más altos de estrés y adversidad
en comparación con poblaciones que no se
encontraban en situaciones similares. Esta situación de
estrés compartido podría haber influido en la forma en
que los participantes regulan emociones específicas,
con estrategias como la rumiación, la autoculpa, poner
en perspectiva y la reinterpretación positiva. Se
destaca también la constancia de resultados de
diferencias de géneros al tratarse de jugadores de azar,
como es el caso del estudio 2, donde se reportaron
diferencias significativas. Esto es de gran relevancia
porque pone un tema de investigación sobre la mesa
al tratarse sobre diferencias en poblaciones con
tendencia a adicciones.

Entre las implicaciones de este trabajo, los
hallazgos nos permiten entender la dinámica de la
regulación emocional cognitiva en la población
ecuatoriana y sus diferencias de género, ofreciendo
una visión precisa de las estrategias utilizadas por
cada género. Esta información es valiosa para
diseñar intervenciones y programas específicos que
aborden las necesidades emocionales y de salud
mental de la población ecuatoriana adaptados a las
necesidades de ambos géneros.  Por lo tanto, estos
estudios tienen el potencial de contribuir a mejorar
la calidad de vida y el bienestar emocional de personas
al mejorar nuestra comprensión sobre la forma en la
que tanto hombres como mujeres suelen enfrentar
situaciones de estrés y vulnerabilidad.

Finalmente, se mencionan algunas limitaciones que
se recomiendan ser consideradas con el fin de
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fomentar nuevas oportunidades de investigaciones en
el futuro. Al ser los resultados únicamente de
población ecuatoriana, su generalización a otras
culturas o contextos socioeconómicos diferentes es
limitada. Además, se utilizaron instrumentos de
autoevaluación, lo que puede estar sujeto a sesgos y
errores de memoria de los participantes. Esto puede
generar percepciones subjetivas, autoinformes
sesgados o dificultades para recordar con precisión
sus propios patrones de regulación emocional. Por
último, es necesario destacar las diferencias en los
resultados encontrados en comparación con
investigaciones anteriores. Esto sugiere la necesidad
de una investigación adicional para comprender mejor
las diferencias de género en el uso de estrategias de
regulación emocional y para explorar posibles
explicaciones de las discrepancias encontradas.
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