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Resumen
El presente estudio tiene por objetivo analizar si existen diferencias en las estrate-
gias cognitivas de regulación emocional según el nivel de espiritualidad y religiosi-
dad experimentado por una muestra de estudiantes de nivel superior residentes en 
Argentina. Participaron 191 sujetos (48 hombres y 143 mujeres), de entre 18 y 45 
años (M = 24,14; DE = 4,77). Se aplicaron la escala de espiritualidad y sentimientos 
religiosos (ASPIRES) de Simkin (2017) y el cuestionario de regulación emocional 
cognitiva (CERQ) de Medrano et al. (2013). Se aplicó también la prueba no para-
métrica de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis para alcanzar el objetivo mencionado.  
Con relación al nivel de religiosidad, se encontraron valores significativos en las 
dimensiones reinterpretación positiva (p  =  0,038) y refocalización en los planes 
(p = 0,002). Los sujetos con mayor nivel de religiosidad presentaron puntajes más 
elevados en dichas estrategias adaptativas de regulación emocional. Al analizar las 
diferencias en las estrategias de regulación emocional cognitiva en función de la 
espiritualidad, los sujetos con baja realización en la oración presentaron puntajes 

1 Investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Ciencias de la Salud y del 
Comportamiento (CIICSAC) de la Universidad Adventista del Plata.
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elevados en las estrategias desadaptativas: culpar a otros (p = 0,010), autoinculpa-
ción (p = 0,026), catastrofización (p = 0,000) y rumiación (p = 0,041). A su vez, se 
obtuvieron valores significativos en reinterpretación positiva (p  =  0,010) y focali-
zación positiva (p = 0,030), presentando puntajes más elevados en estas estrategias 
adaptativas aquellos sujetos con mayor realización en la oración. En la dimensión 
universalidad, los sujetos con altos puntajes presentaron rangos promedios más ele-
vados en todas las estrategias adaptativas: aceptación (p = 0,041), poner en perspec-
tiva (p = 0,014), reinterpretación positiva (p = 0,003), refocalización en los planes 
(p = 0,002) y focalización positiva (p = 0,006). En conclusión, los sujetos con ma-
yor religiosidad y espiritualidad utilizarían estrategias más adaptativas de regulación 
emocional cognitiva. Se discuten las implicancias de estos hallazgos para comprender 
cómo estos aspectos vinculados a la religiosidad y espiritualidad repercuten en la re-
gulación emocional cognitiva de los estudiantes de nivel superior.

Palabras claves
Religiosidad — Espiritualidad — Estrategias de regulación emocional cogni-
tiva — Universitarios

Abstract
The aim of the present study was to analyze whether there are differences in the 
cognitive strategies of emotional regulation according to the level of spirituali-
ty and religiosity experienced by a sample of higher education students living in 
Argentina. A total of 191 subjects (48 men and 143 women) between 18 and 45 
years of age (M = 24,14; SD = 4,77) participated. The Assessment of Spirituality 
and Religious Sentiments Scale (ASPIRES) by Simkin (2017) and the Cognitive 
Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) by Medrano et  al. (2013) were ap-
plied. The non-parametric Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test was applied as 
well to achieve the aforementioned objective. In relation to the level of religiosity, 
significant values were found in the dimensions positive reappraisal (p = 0,038) and 
refocus on planning (p = 0,002). Subjects with higher levels of religiosity presented 
higher scores in these adaptive strategies of emotional regulation. When analyzing 
differences in cognitive emotional regulation strategies as a function of spirituality, 
subjects with low prayer realization had higher scores on the maladaptive strate-
gies: other-blame (p = 0,010), self-blame (p = 0,026), catastrophizing (p = 0,000), 
and rumination (p = 0,041). At the same time, significant values were obtained in 
positive reappraisal (p  =  0,010) and positive refocusing (p  =  0,030), with higher 
scores in these adaptive strategies for those subjects with higher prayer realization. 
On the universality dimension, high-scoring subjects had higher mean ranks on all 
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adaptive strategies: acceptance (p = 0,041), putting in perspective (p = 0,014), pos-
itive reappraisal (p = 0,003), refocus on planning (p = 0,002), and positive focusing 
(p = 0,006). In conclusion, subjects with greater religiosity and spirituality would 
use more adaptive cognitive emotional regulation strategies. Implications of these 
findings for understanding how these aspects of religiosity and spirituality impact 
on cognitive emotional regulation in higher education students are discussed.

Keywords
Religiosity — Spirituality — Cognitive emotional regulation strategies — Univer-
sity students

Introducción

La espiritualidad y la religiosidad son consideradas constructos com-
plejos y multidimensionales, tanto en su conceptualización como en su 
medición (Plante y Sherman, 2001). Con respecto a la espiritualidad, 
se la define como una motivación inherente al ser humano que ayuda a 
orientar su comportamiento hacia la búsqueda de un sentido de vida más 
amplio, más allá de la muerte (Piedmont, 1999), presentando, a su vez, 
una relación directa con la religiosidad y la trascendencia (Simkin, 2017). 
Piedmont y Toscano (2016) consideran tres dimensiones principales de 
la espiritualidad: (a) realización en la oración, o sea, la práctica de crear un 
espacio personal que permita una conexión con una realidad más profun-
da; (b) universalidad, que refiere a la creencia en un sentido de vida más 
allá de la finitud humana, y (c) conectividad, definida como el sentimien-
to de pertenencia a una realidad trascendente que pasa a través de grupos 
y generaciones.

Por otro lado, la religiosidad es el conjunto de sentimientos y pensa-
mientos que llevan a ciertas conductas que externalizan la práctica espi-
ritual por medio de una organización social o comunitaria. Sin embargo, 
ella no representa en sí cualidades innatas del sujeto —como la espiri-
tualidad— y su manifestación puede variar de acuerdo con cada cultura 
(Piedmont, 2004). Siguiendo con el planteo de los autores, este construc-
to se analiza considerando las siguientes dimensiones: (a) participación 
religiosa, en la que se demuestra cuán activa es la persona en los rituales y 
actividades religiosos y el grado de importancia que le atribuye y (b) crisis 
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religiosa, que explora la existencia de conflictos con Dios o con la comu-
nidad religiosa (Piedmont y Toscano, 2016).

En los últimos años, se ha evidenciado un progresivo interés en el estu-
dio de la espiritualidad. De hecho, diversos estudios ratifican su relación 
con el bienestar psicológico (Sánchez, 2004; Simkin, 2016), la preven-
ción y el afrontamiento de variadas enfermedades físicas (Flores  et  al., 
2013; Peres et al., 2007), psicológicas y/o psiquiátricas (Guimaraes y Ave-
zum, 2007). Otras investigaciones señalan la relación existente entre la es-
piritualidad y la inteligencia emocional (Ardiles et al., 2020; Flores et al., 
2013; Miguel-Rojas et al., 2018; Yonker et al., 2012) y el efecto positi-
vo que tiene una sobre la otra (Kaur et al., 2012; Sancoko et al., 2019).  
Aspectos como la autoestima, la felicidad y la autoconciencia se relacio-
nan positivamente con la espiritualidad (Flores et al., 2013). Asimismo, 
se considera a la espiritualidad como un factor importante en el afron-
tamiento de las dificultades, presentándose como un recurso significati-
vo de protección y recuperación ante la adversidad (Irurzun et al., 2017; 
Redondo-Elvira et al., 2017; Rodríguez et al., 2011; San Martín, 2012). 

Por otra parte, considerando aspectos vinculados a la religiosidad, di-
versas investigaciones constatan la asociación positiva existente entre la 
religión y la salud mental, el optimismo, la esperanza y el apoyo social 
(Powers et al., 2007; Smits y Boeck, 2006). James y Wells (2003) plantea-
ron que la religión podría servir como un modelo mental (cognitivo com-
portamental) que le permita a la persona dar un significado a los aconte-
cimientos diarios, encontrar un propósito y sentido de vida, además de 
ser una base para la autorregulación del proceso del pensamiento (control 
metacognitivo). Este último contribuye a reducir el foco en sí mismo, la 
preocupación y el estrés, conduciendo a un afrontamiento más adaptativo 
y a una salud mental positiva. 

Vinculado con estos factores de la autorregulación y del afrontamien-
to, se encuentra la regulación emocional, otra de las variables de interés 
para la presente investigación, la cual se define como el proceso en el cual 
la persona emplea estrategias para suprimir, expresar, mantener o au-
mentar un estado afectivo en curso (Canedo et al., 2019; Gross, 1998; 
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Thompson, 1994) en conformidad con la demanda del ambiente u obje-
tivo a ser alcanzado (Gómez y Calleja, 2016).

De acuerdo con Garnefski et al. (2001), las estrategias cognitivas em-
pleadas en el manejo de la información emocional pueden ser deficien-
tes, como culparse a uno mismo por algo que ocurrió (autoinculpación);  
la rumiación, que implica sostener pensamientos y sentimientos asocia-
dos a algún acontecimiento negativo; culpar a otros por alguna experien-
cia desagradable que uno mismo pasó; y el catastrofismo, que comprende 
enfatizar lo terrible de una experiencia vivida. Estas estrategias se relacio-
nan con emociones negativas y trastornos psicológicos como la depresión 
y la ansiedad. 

Por otro lado, existen estrategias cognitivas de regulación emocional 
consideradas más adaptativas, que se vinculan con emociones positivas, 
autoeficacia y bienestar, como, por ejemplo, poner en perspectiva, lo cual 
implica comparar la situación con otros eventos mirando desde afuera; 
focalización positiva, que involucra pensar en lo positivo de una situa-
ción; aceptación, que supone aceptar con resignación lo que ocurrió; 
reinterpretación positiva, que comprende el hecho de mirar el evento y 
analizarlo desde una perspectiva de crecimiento personal; y planificación, 
que conlleva pensar en los pasos necesarios para salir de la situación nega-
tiva (Garnefski et al., 2001).

Diversas investigaciones ponen de manifiesto el vínculo negativo 
entre la regulación emocional y ciertos trastornos emocionales como 
la ansiedad, la depresión, el estrés y el agotamiento académico (Antu-
ña et al., 2023; Caqueo-Urízar et al., 2020; Espinoza, 2020). A su vez, 
se han encontrado correlaciones positivas entre la regulación emocional 
y la satisfacción con la vida (Limonero et al., 2012). Con respecto a la 
relación de la espiritualidad y la religiosidad con la regulación emocional, 
estudios clínicos han demostrado un efecto positivo con intervenciones 
psicoespirituales en pacientes con baja regulación emocional (Cárdenas, 
2019). Por otra parte, se considera a la religiosidad como una herramien-
ta positiva en la autorregulación del proceso del pensamiento ( James y 
Wells, 2003). Sin embargo, otros estudios plantean que la religión podría 
estar asociada negativamente con la salud emocional, desencadenando 
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pensamientos rígidos, dependencia excesiva de normas y reglas y aumento 
de tendencias obsesivo-compulsivas (Koenig et al., 2012).

Si bien existe evidencia de la relación positiva entre la espiritualidad 
y la religiosidad (Oñate, 2020; Piedmont y Toscano, 2016), todavía es 
necesario continuar profundizando en estos aspectos e incrementar las 
investigaciones empíricas sobre la espiritualidad/religiosidad y su rela-
ción con otros factores (Irurzun et al., 2017) debido a que son escasos 
los estudios y, al mismo tiempo, presentan inconsistencias en los resulta-
dos con respecto a la influencia de la religiosidad y espiritualidad sobre 
las emociones, la salud mental (King et al., 2013; Koenig et al., 2012; 
Rodrigues et al., 2019) y su papel como recurso de afrontamiento (Ga-
llardo-Peralta y Sánchez-Moreno, 2020).

Considerando lo antes expuesto, se destaca la necesidad de incremen-
tar las investigaciones que analicen el vínculo de diferentes variables con 
la regulación emocional. Por esta razón, el presente estudio se propuso 
analizar si existen diferencias en las estrategias de regulación emocional 
cognitiva según el nivel de espiritualidad y religiosidad experimentado 
por una muestra de estudiantes de nivel superior residentes en Argentina.

Método

Diseño y participantes

El diseño en el que se encuadró el estudio fue de tipo cuantitativo, 
descriptivo-comparativo y transversal. La muestra fue seleccionada a tra-
vés de un tipo de muestreo no probabilístico, intencional, por bola de nie-
ve, y estuvo compuesta por 191 estudiantes de nivel superior con edades 
comprendidas entre los 18 y 45 años (M = 24,14; DE = 4,77), de los cua-
les el 25,1 % eran hombres (n = 48) y el 74,9 % eran mujeres (n = 143), 
todos residentes en Argentina. En la tabla 1 se detalla información sobre 
la distribución de frecuencias de la muestra según las áreas académicas y 
su identificación religiosa. 
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de las variables 

n %
Área académica

Fisicomatemática e ingeniería 6 3,1

Económica y administrativa 9 4,7

Biológica y de la salud 119 62,3

Sociales 14 7,3

Humanidades y artes 43 22,5

Católico 16 8,4

Adventista del séptimo día 149 78

Evangélico 11 5,8

Ateo/agnóstico 11 5,8

Otra 1 0,5

Ninguna 3 1,6

Los criterios de inclusión para formar parte de la muestra fueron 
-

cer a un rango de edad de entre 18 y 45 años. 
Para realizar los análisis estadísticos, se eliminaron los casos que no 

cumplían con los criterios de inclusión (n

Instrumentos

-

Luego se aplicó la escala de evaluación de la espiritualidad y sentimien-
tos religiosos (versión abreviada) de Simkin (2017), que es la adaptación al 
español del Assessment of Spirituality and Religious Sentiments scale Short 
Form (ASPIRES) 
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una escala tipo Likert, con cinco a siete opciones de respuesta en función 
del grado de acuerdo de los participantes que oscilan entre, por ejemplo, 
fuertemente en desacuerdo (1) y fuertemente de acuerdo (5), o nunca (1) 
a casi todas las semanas (7). Está compuesta por los siguientes dos factores: 
(a) sentimientos religiosos, que evalúa la dimensión de la participación reli-
giosa, y (b) trascendencia espiritual, que evalúa la realización en la oración, 
la universalidad y la conectividad. Con respecto a la confiabilidad, la valida-
ción del cuestionario en territorio argentino presentó una consistencia in-
terna según el alfa de Cronbach de 0,83. El análisis factorial confirmatorio 
(AFC) demostró buen ajuste de los datos empíricos con la teoría (Simkin y 
Piedmont, 2018). En el presente estudio, la consistencia interna de la escala 
general fue de 0,76, calculada a través del alfa de Cronbach.

Finalmente, se tomó el cuestionario de regulación emocional cogniti-
va (Medrano et al., 2013), que es la adaptación argentina del Cognitive 
Emotion Questionnaire (CERQ) de Garnefski y Kraaij (2006), el cual 
está constituido por 36 ítems que se responden en una escala tipo Likert 
con cinco opciones de respuesta que oscilan entre casi nunca (1) y casi 
siempre (5). Está compuesto por nueve dimensiones que evalúan estra-
tegias cognitivas desadaptativas tales como rumiación, catastrofización, 
autoinculpación y culpar a otros; así como estrategias cognitivas adapta-
tivas tales como poner en perspectiva, aceptación, focalización positiva, 
reinterpretación positiva y refocalización en los planes (planificación). 
Con respecto a la confiabilidad, la adaptación del cuestionario en territo-
rio argentino presentó una consistencia interna según alfa de Cronbach 
de 0,71. En el presente estudio, la consistencia interna de la escala general 
según alfa de Cronbach fue de 0,83.

Procedimiento de recolección de datos 
y consideraciones éticas

En una primera instancia, se contactó a través de un correo electrónico 
a las autoridades responsables de las instituciones de nivel superior para 
presentarles la propuesta de investigación junto con sus objetivos y carac-
terísticas. A los directivos que aceptaron participar se les envió un enlace 
que debían compartir a través del correo electrónico con los estudiantes. 
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Mediante ese enlace, los estudiantes pudieron acceder a un consenti-
miento informado y a los instrumentos utilizados en esta investigación 
(diseñados en la plataforma en línea Google Forms). A través del com-
pletamiento del consentimiento informado, los participantes declararon 
conocer que su participación sería anónima, voluntaria, y que el manejo 
y uso de la información recolectada se realizaría de forma confidencial y 
para los fines de la investigación. 

Otra forma de acceder al grupo de participantes fue contactándolos 
de manera individual, enviándoles el acceso a los instrumentos antes des-
criptos a través del correo electrónico, Whatsapp y algunas redes sociales. 

No se facilitaron las puntuaciones obtenidas en las escalas u otros da-
tos a personas ajenas a esta investigación o no calificadas para su utiliza-
ción y análisis. 

La presente investigación fue sometida a evaluación por parte del 
Comité de Ética en Investigación de la Universidad Adventista del Plata 
(Resolución CEI n.° 30/22) para garantizar que las acciones fueran de-
sarrolladas bajo estrictos criterios éticos que aseguraran el respeto de los 
valores, los derechos, el anonimato, la confidencialidad, la seguridad y la 
integridad de los sujetos participantes. 

Procedimiento para el análisis 
de los datos

Se utilizaron estadísticos descriptivos para analizar las características so-
ciodemográficas de la muestra y la distribución de las variables de estudio. 

Se observaron los valores de asimetría y curtosis considerando acep-
tables los valores que oscilaron entre -2 y +2 (George y Mallery, 2010). 
También se calcularon puntajes Z para conocer cómo se distribuyeron los 
datos y detectar casos atípicos o extremos que pudieran sesgar los resul-
tados, considerando los puntajes mayores a 3,29 como atípicos (Tabach-
nick y Fidell, 2013), pero considerando como admisibles puntajes están-
dares menores a 4 (Hair et al., 2010). Se calculó también el coeficiente de 
la distancia de Mahalanobis para analizar la presencia de casos atípicos 
multivariados. 
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Por último, para evaluar si existían diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las estrategias cognitivas de regulación emocional según el 
nivel de espiritualidad y religiosidad de los sujetos, se utilizó la prueba no 
paramétrica de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis para muestras indepen-
dientes, ya que los datos no presentaron una distribución normal. Para 
este análisis, se recodificaron las dimensiones de la religiosidad y de la 
espiritualidad en los niveles alto, medio y bajo. 

Los puntajes obtenidos por los participantes mayores al percentil 75 
se incluyeron en el nivel alto, los percentiles entre 25 y 75, en el nivel 
moderado, y por debajo del percentil 25, se clasificaron en el nivel bajo. El 
análisis estadístico de la información recolectada fue realizado utilizando 
el programa estadístico IBM SPSS 25.

Resultados

Análisis descriptivo y preparación 
de los datos

En primer lugar, para analizar los supuestos de normalidad univaria-
da, se calcularon los valores de curtosis y asimetría de cada una de las va-
riables, observando valores entre ± 1 y ± 2. Luego se analizaron los pun-
tajes estándar de los datos, siendo escasos aquellos con puntaje Z > 3,29; 
ningún caso obtuvo un puntaje Z mayor a 4. Además, analizando el esta-
dístico de Mahalanobis, se encontraron cuatro casos atípicos multivaria-
dos, los cuales fueron eliminados. Sobre la muestra reducida se volvieron 
a calcular los indicadores de asimetría y curtosis. En la tabla 2, se encuen-
tra la distribución de las puntuaciones medias y medidas de dispersión 
de las variables de estudio y los datos obtenidos en los indicadores antes 
mencionados.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio

Espiritualidad y sentimientos religiosos

ASPIRES Media Desviación 
estándar

Mín. Máx. Asimetría Curtosis

Participación 
religiosa

19,77 6,409 4 26 -0,972 -0,315

Realización 
en la oración 

12,26 2,674 3 15 -1,308 2,042

Universalidad 10,25 2,532 3 15 -0,385 -0,087

Conectividad 7,86 3,143 3 15 0,228 -0,653

Regulación emocional cognitiva

CERQ Media Desviación 
estándar

Mín. Máx. Asimetría Curtosis

Culpar a otros 9,24 2,875 4 17 0,267 -0,236

Autoinculpación 13,16 2,863 5 20 -0,262 0,288

Aceptación 14,19 2,525 6 20 0,114 0,260

Rumiación 13,79 3,090 7 20 -0,186 -0,697

Catastrofización 9,49 3,164 4 18 0,440 -0,059

Poner en 
perspectiva

14,12 2,728 9 20 0,056 -0,643

Reinterpreta-
ción positiva

15,59 3,035 7 20 -0,518 -0,158

Refocalización 
en los planes

15,96 2,476 8 20 -0,372 0,016

Focalización 
positiva

13,47 3,107 6 20 0,039 -0,200
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Sentimientos religiosos y estrategias cognitivas 
de regulación emocional

Previo a redactar estos resultados, cabe aclarar que, tal como se men-
cionó en las secciones “Introducción” y “Método”, el autor de la escala 
ASPIRES define a la religiosidad como un sentimiento (Piedmont, 
1999). La versión abreviada de la escala evalúa los sentimientos religiosos 
(o religiosidad), considerando solamente una dimensión, que es la parti-
cipación religiosa. Por lo cual, en esta sección de resultados se mencionará 
esta dimensión de forma específica. 

Para conocer si existían diferencias estadísticamente significativas en 
las estrategias de regulación emocional cognitiva según el nivel de senti-
mientos religiosos, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 
Los resultados arrojaron diferencias estadísticamente significativas en la 
variable reinterpretación positiva (H = 6,541; p = 0,038) entre el grupo 
que puntuó bajo y el que obtuvo puntuaciones altas en participación reli-
giosa (p = 0,048). Los estudiantes con un alto nivel de participación reli-
giosa presentaron rangos promedios más elevados (RM = 112,28) en rein-
terpretación positiva que los estudiantes con un nivel bajo (RM = 80,53) 
(ver figura 1 y tabla 3).
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Figura 1. Rangos medios de reinterpretación positiva 
según los niveles de participación religiosa 
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Al analizar la dimensión “refocalización en los planes” (H = 12,225; 
p = 0,002), se presentaron diferencias estadísticamente significativas en-
tre el grupo que obtuvo puntuaciones bajas y el que obtuvo puntuaciones 
altas (p = 0,002) y entre el grupo cuyas puntuaciones fueron moderadas 
y altas (p  =  0,013). Los estudiantes con un alto nivel de participación 
religiosa presentaron rangos promedios más elevados (RM = 127,85) en 
“refocalización en los planes” en comparación con los estudiantes que 
presentaron un nivel moderado (RM = 94,30) y bajo (RM = 82,44) (ver 
figura 2 y tabla 3).
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Figura 2. Rangos medios de refocalización en los planes 
según los niveles de participación religiosa

Tabla 3. Comparaciones múltiples de las estrategias cognitivas 
de regulación emocional según los niveles 

de participación religiosa

CERQ
Bajo 
RM

Moderado 
RM

Alto 
RM

Culpar a otros 106,09 94,83 82,67

Autoinculpación 98,48 95,98 91,57

Rumiación 96,56 91,75 113,09
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Catastrofización 102,38 94,51 90,76

Aceptación 96,57 99,71 79,17

Poner en perspectiva 92,22 95,45 105,19

Reinterpretación positiva 80,53 98,77 112,28

Refocalización en los planes 82,44 94,30 127,85

Focalización positiva 92,42 96,97 98,35

Nota. Los corchetes indican entre qué grupos se presentan las diferencias significati-
vas al nivel de   p < 0,05;  p < 0,001.

Espiritualidad y estrategias de regulación 
emocional cognitiva

Con respecto a la espiritualidad, se buscó conocer si existían dife-
rencias estadísticamente significativas en las estrategias cognitivas de re-
gulación emocional según el nivel de espiritualidad utilizando la prueba 
no paramétrica de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney. 

Al analizar cómo se distribuyeron los sujetos en los niveles de la di-
mensión “realización en la oración”, se observó la presencia de dos gru-
pos heterogéneos (nivel bajo y moderado), por lo que se redujo al azar la 
cantidad de sujetos en el grupo de nivel moderado para evitar sesgos en 
las comparaciones y tener una mejor equivalencia en el tamaño de cada 
grupo. Esta eliminación de casos fue aleatoria mediante procedimien-
tos disponibles en el programa estadístico IBM  SPSS  25. Los grupos 
quedaron conformados de la siguiente manera: bajo (n = 57) y mode-
rado (n = 67). 

Los resultados indicaron diferencias estadísticamente significativas en 
varias estrategias del CERQ. Los sujetos con puntajes bajos en “realiza-
ción en la oración” mostraron rangos promedios más elevados en las estra-
tegias desadaptativas de regulación emocional: culpar a otros (p = 0,010), 
autoinculpación (p  =  0,026), catastrofización (p  =  0,000) y rumiación 
(p = 0,041). Los sujetos con moderada “realización en la oración” pre-
sentaron rangos medios más elevados en las estrategias adaptativas: 
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reinterpretación positiva (p = 0,010) y focalización positiva (p = 0,030) 
(ver tabla 4).

Tabla 4. Comparaciones múltiples de las estrategias cognitivas 
de regulación emocional según los niveles 

de realización en la oración

CERQ
Bajo 
(RM)

Moderado 
(RM)

U p

Culpar a otros 71,46 54,87 1398,50 0,010**

Autoinculpación 70,22 55,93 1469,50 0,026*

Rumiación 69,61 56,46 1504,50 0,041*

Catastrofización 76,40 50,67 1117,00 0,000***

Aceptación 63,07 62,01 1877,00 0,869

Poner en perspectiva 58,13 66,22 2158,50 0,209

Reinterpretación positiva 53,53 70,13 2421,00 0,010**

Refocalización en los planes 55,88 68,13 2287,00 0,056

Focalización positiva 54,96 68,92 2339,50 0,030*

Nota. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Con relación a la dimensión universalidad, la distribución de los 
grupos en cada nivel fue más homogénea, por lo que se trabajó con la 
totalidad de la muestra (n = 191). Los resultados arrojaron diferencias 
estadísticamente significativas en las estrategias adaptativas de regulación 
emocional cognitiva, siendo los estudiantes con alto nivel de universa-
lidad quienes presentaron rangos promedios más elevados en todas las 
estrategias adaptativas: aceptación (p  =  0,041), poner en perspectiva 
(p = 0,014), reinterpretación positiva (p = 0,003), refocalización en los 
planes (p = 0,002) y focalización positiva (p = 0,006) (ver tabla 5).
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Tabla 5. Comparaciones múltiples de las estrategias cognitivas 
de regulación emocional según el nivel de universalidad

CERQ
Bajo 
RM

Moderado 
RM

Alto 
RM

Culpar a otros 94,21 99,97 91,17

Autoinculpación 97,49 89,12 107,10

Rumiación 85,81 98,80 107,61

Catastrofización 106,21 89,90 90,87

Aceptación 84,75 97,59 111,79

Poner en perspectiva 87,18 92,54 117,68

Reinterpretación positiva 84,17 93,63 120,59

Refocalización en los planes 82,88 94,91 120,24

Focalización positiva 85,12 93,36 119,51

Nota. Los corchetes indican entre qué grupos se presentan las diferencias significati-
vas al nivel de:  p < 0,05;  p < 0,001.

Con relación a la dimensión “conectividad”, no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en las dimensiones del CERQ. 

Discusión

El objetivo de esta investigación fue analizar si existían diferencias 
significativas en las estrategias de regulación emocional cognitiva utili-
zadas por una muestra de estudiantes de nivel superior, según su nivel de 
espiritualidad y sentimientos religiosos (considerando específicamente la 
participación religiosa).

En primer lugar, al considerar la participación religiosa, se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en las estrategias de rein-
terpretación positiva y refocalización en los planes, siendo más elevados 
los puntajes en estas estrategias adaptativas de regulación emocional 
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cognitiva entre los participantes con alto nivel de participación religiosa. 
Otras investigaciones también dan cuenta de la relación existente entre la 
religiosidad y aspectos vinculados con el optimismo, la esperanza, la salud 
mental, etc. (Powers et  al., 2007; Smits y Boeck, 2006). Asimismo, tal 
como mencionaron James y Wells (2003), la religión serviría como una 
estructura mental, un modelo cognitivo-comportamental que colabora-
ría con el proceso de autorregulación, contribuyendo a un afrontamiento 
más adaptativo en diferentes situaciones de la vida. Así, se podría conside-
rar a la religiosidad como un factor positivo para reinterpretar los hechos, 
generar nuevas perspectivas y focalizarse en las posibilidades más que en 
las pérdidas. Además, cabe destacar que la religiosidad aporta una serie 
de beneficios como la motivación, la esperanza y la resiliencia que contri-
buyen para alcanzar una regulación emocional adaptativa (Koenig et al., 
2012; Smits y Boeck, 2006).

Por otra parte, es importante mencionar que, para los jóvenes, la re-
ligión como mera práctica de rituales no actúa como factor protector 
contra los estados afectivos negativos, sino que las creencias y los valo-
res deben concretizarse en actitudes proactivas en beneficio de otros 
(Powers et al., 2007).

En segundo lugar, se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre el nivel de realización en la oración y las estrategias de-
sadaptativas de regulación emocional cognitiva. Los datos encontrados 
indicaron que, a menor nivel de realización en la oración, mayores fueron 
los puntajes obtenidos en las estrategias desadaptativas (culpar a otros, au-
toinculpación, catastrofización, rumiación). Además, se observó que los 
sujetos con niveles moderados de realización en la oración presentaron 
rangos medios más elevados en las estrategias adaptativas (reinterpreta-
ción positiva, focalización positiva) en comparación con los sujetos que 
obtuvieron un bajo nivel de realización. 

Según Herguedas (2018), la práctica de la meditación/oración como 
actividad intelectual busca centralizar la atención en un pensamiento, en 
un objeto, en la respiración o en el acto de hablar con un Ser superior, 
lo que produce relajación y rompe con el ciclo de pensamientos noci-
vos. El hecho de orar con fe creyendo en un Ser superior, omnisciente y 
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poderoso traería alivio y fuerzas para enfrentar los problemas. La realiza-
ción en la oración vendría a ser un factor protector contra las estrategias 
desadaptativas, pues ayudaría a poner en perspectiva los problemas, dis-
minuyendo la ansiedad y mejorando el afrontamiento adaptativo (Enrí-
quez, 2010). 

Otras investigaciones señalan a la práctica de la oración como fac-
tor predictor del bienestar psicológico (García y Núñez, 2020) y como 
factor protector de la depresión y ansiedad (Kilbourne  et  al., 2009;  
Hollywell y Walker, 2008). Asimismo, Piedmont et al. (2009) señala-
ron que el desarrollo espiritual repercute en la madurez emocional y el 
bienestar personal, incrementando las conductas prosociales, el sentido 
de propósito de vida y la autorrealización, entre otros.

Con respecto a la universalidad, los resultados demostraron que cuan-
to más elevado era el nivel de universalidad, más altos eran los puntajes 
obtenidos en todas las estrategias adaptativas de regulación emocional 
cognitiva. La universalidad es un constructo que se refiere a la creencia en 
un sentido y propósito de vida más allá de la finitud humana, una cone-
xión inherente con los seres vivos (Piedmont y Toscano, 2016), aspectos 
asociados a la capacidad de trascendencia. Algunas investigaciones de-
mostraron que la trascendencia se asocia positivamente con la calidad de 
vida y, vinculada con la espiritualidad, es un recurso positivo en el afron-
tamiento de situaciones adversas (Mikulic  et  al., 2007; Oliveros  et  al., 
2019), por lo que podría estar asociada positivamente con una regulación 
emocional más adaptativa. Además, dichas creencias traen sentido de vida 
y propósito más allá de las dificultades presentes, y ayudarían a los estu-
diantes a encontrar un nuevo enfoque para mirar los hechos de la vida y 
buscar estrategias más adaptativas para regular sus emociones.

En la dimensión “conectividad”, no se encontraron diferencias signifi-
cativas en las variables del CERQ, por lo que se podría inferir que el mero 
sentimiento de conexión, sin una actitud proactiva por parte del joven, 
no cambiaría la manera de manejar sus emociones (Powers et al., 2007). 
Además, es importante destacar que los ítems correspondientes a la di-
mensión conectividad hacen referencia a “sentimientos de pertenencia y 
responsabilidad hacia una realidad que trasciende generaciones y grupos” 
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(Piedmont, 2014, p. 258), como así también incorpora la idea de que “la 
muerte no detiene las relaciones emocionales que uno tiene con los de-
más” (p. 258). Considerando este aspecto de la conectividad, y dado que  
la mayoría de la muestra que participó en este estudio se identificaba  
con la religión adventista, se podría inferir que, quizás, sus creencias reli-
giosas sobre la muerte y el estado de los muertos (ver Creencias fundamen-
tales en Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, 2024) 
influyeron en estos resultados, al no observarse diferencias en las estrate-
gias de regulación emocional. De todas maneras, como no se realizaron 
comparaciones según la afiliación religiosa y tampoco existen anteceden-
tes que permitan aseverar esta hipótesis, se sugiere continuar analizando 
este tema con mayor detenimiento en futuros estudios. 

Asimismo, para futuras investigaciones, se recomienda profundizar 
el estudio de la espiritualidad y la religiosidad incluyendo otras variables 
como, por ejemplo, la personalidad, el perfeccionismo, las funciones 
ejecutivas, el afrontamiento, las conductas prosociales y otros aspectos 
vinculados a la salud mental, para poder seguir sumando evidencia sobre 
estos constructos y el rol que ocupan como factores protectores en la vida 
de las personas. 

Conclusiones

Los resultados de este estudio contribuyen a considerar la importan-
cia de la faceta religiosa y espiritual en la vida de los estudiantes de nivel 
superior. Si bien el ambiente académico es predominantemente cientí-
fico, se evidencia la necesidad de las personas de buscar un sentido y un 
propósito para la vida en creencias religiosas y/o espirituales que trascien-
den al ser humano. Dichas variables desempeñarían un importante papel 
en la regulación emocional cognitiva, aportando un equilibrio saludable 
a las demás áreas de la vida del sujeto. 
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