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Resumen 

 El bienestar subjetivo distingue una parte afectiva y otra cognitiva, esta última 

definida como satisfacción vital. Asimismo, el malestar psicológico se refiere al 

funcionamiento general psicológico no saludable pero no implica, necesariamente, la 

ausencia de bienestar. El objetivo de este trabajo fue analizar la importancia relativa de la 

gratitud, inteligencia emocional, empatía y satisfacción con los estudios como predictoras de 

la satisfacción vital y el malestar psicológico de universitarios en función de la rama de 

estudios. Se utilizó una batería de pruebas online que evaluaba satisfacción vital, malestar 

psicológico, las variables positivas mencionadas y variables sociodemográficas, mediante un 

diseño transversal. Los 360 participantes (18 y 57 años; M = 22.05; DT = 4.91) se agruparon 

por ramas con el objetivo de identificar aquellas con mejor funcionamiento positivo y menor 

malestar. Los alumnos de Ciencias de la Salud y de Psicología puntuaron más alto en las 

variables positivas, en comparación con los que cursaban Artes y Humanidades. Además, la 

gratitud y la regulación y comprensión emocional fueron las principales predictoras de 

satisfacción vital, mientras que la empatía y la percepción emocional predijeron el malestar 

psicológico. En suma, destaca la importancia de fomentar los predictores de satisfacción vital 

en universitarios.  

Palabras clave: Satisfacción vital, Malestar psicológico, Empatía, Gratitud, Inteligencia 

emocional 

Abstract 

Subjective well-being distinguishes between an affective and a cognitive part, the 

latter known as life satisfaction. In turn, psychological distress refers to unhealthy general 

psychological functioning but does not necessarily imply the absence of well-being. The 

objective of this work is to analyze the relative importance of gratitude, emotional 

intelligence, empathy and satisfaction with studies as predictors of life satisfaction and 
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psychological distress in university students according to the fields of studies. An online test 

battery was used to evaluate life satisfaction, psychological distress, the mentioned positive 

variables and sociodemographic variables, through a cross-sectional design. The 360 

participants (18 and 57 years old; M = 22.05; SD = 4.91) were grouped attending to the 

studies field in order to identify which ones showed better positive functioning and less 

discomfort. The students of Health Sciences and Psychology obtained the highest scores in 

the positive variables, in comparison with those who studied Arts and Humanities. 

Furthermore, gratitude and emotional repair and clarity were the main predictors of life 

satisfaction, while empathy and emotional attention predicted psychological distress. In sum, 

it highlights the importance of promoting the predictors of life satisfaction in university 

students. 

Key words: Life satisfaction, Psychological distress, Empathy, Gratitude, Emotional 

intelligence  
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Introducción 

El término salud se ha conceptualizado como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2021). Esta definición destaca el bienestar mental, entendido 

desde dos perspectivas (Ryan y Deci, 2001): una centrada en el bienestar eudaimónico o 

psicológico (BP), que implica buscar una vida virtuosa (Ryff, 1989, 2014), desarrollando los 

potenciales humanos más valiosos (Vázquez Valverde et al., 2009); y otra desde la 

perspectiva hedónica o subjetiva (BS), que promueve la búsqueda del placer y evitación del 

dolor (Diener et al., 2005), en base a una evaluación cognitiva y afectiva de la vida (Canedo 

et al., 2019). 

Según García Martín (2002), el componente cognitivo del BS se ha estudiado 

mediante la evaluación de la satisfacción vital (SV), entendida como la valoración global que 

hace la persona sobre su vida, comparando sus logros con sus expectativas (Cabañero 

Martínez et al., 2004).  

El bienestar, por tanto, no puede entenderse como el extremo de un continuo de 

malestar (Keyes, 2006), ya que bajos niveles de malestar psicológico no implican 

necesariamente altos niveles de BS (Massè et al., 1998). Además, éste contempla causas, 

factores e implicaciones diferentes (Winefield et al., 2012).  Concretamente, el malestar 

psicológico hace referencia al funcionamiento general psicológico no saludable vinculado a 

estados emocionales desagradables o molestos, tomando como indicadores la ansiedad, la 

depresión y la soledad (Barrantes-Brais y Balaguer-Solá, 2019). Esto puede producir 

consecuencias negativas en la salud física (McLachlan y Gale, 2018), mental (Cameron et al., 

2020) y en el desempeño laboral (Lebares et al., 2018). 

La incorporación a la universidad puede generar estrés y alterar el bienestar de los 

estudiantes, debido a que se trata de una etapa de transición en la que cobra gran importancia 
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la preocupación por los resultados académicos y la necesidad de crear nuevas relaciones 

sociales (San Román-Mata et al., 2020). Se ha comprobado que la población universitaria 

experimenta altos niveles de malestar (Sharp y Theiler, 2018).   

Por otra parte, se ha encontrado que la satisfacción con los estudios promueve la SV 

(Gündoğar et al., 2007) y protege de sintomatología psicopatológica, como depresión, 

ansiedad y estrés (Franzen et al., 2021). Además, diversos trabajos han puesto de manifiesto 

la influencia de la rama de estudio en la SV y en otras variables positivas (Bunce et al., 2019; 

Geng, 2018; Guasp Coll et al., 2020; Mason, 2019).  

La empatía se ha estudiado desde dos perspectivas: la cognitiva, conocida como la 

capacidad para entender las emociones y pensamientos de los otros, sin involucrarse 

emocionalmente; y la afectiva, referida a la capacidad de experimentar las emociones de los 

otros (van Zonneveld et al., 2017). La empatía se ha relacionado positivamente con la SV 

(Lachmann et al., 2018; Ma et al., 2019). Sin embargo, resultados señalan que los 

universitarios con tendencia a una excesiva empatía sufren de elevado malestar (Gustems 

Carnicer y Calderón, 2014).  

Del mismo modo, se ha constatado la influencia positiva de la inteligencia emocional 

en la SV (Extremera y Rey, 2016; Fernández-Berrocal y Extremera, 2006) y en la empatía 

(Cañero Pérez et al., 2019). La inteligencia emocional se entiende como la capacidad para 

reconocer, utilizar, comprender y manejar las emociones con el fin de regular la conducta 

(Brackett y Salovey, 2006). Se ha demostrado que los universitarios de la rama de Ciencias 

de la Salud (CSS) con altas puntuaciones en inteligencia emocional, presentan altos niveles 

de bienestar (Carvalho et al. 2018). A su vez, puntuaciones elevadas en este constructo 

también se han vinculado con la disminución del malestar (Fradelos et al., 2019).  

Otro factor asociado positivamente a la SV es la gratitud (Chen et al., 2017), emoción 

positiva evocada por la percepción de que una persona se ha beneficiado por la generosidad 



6 
 

 

 

de otra (Chen et al., 2020). Es importante mencionar la relación positiva existente entre la 

gratitud y otras variables, como la empatía (Shi y Du, 2020) y la inteligencia emocional 

(Geng, 2018). Además, los programas de intervención basados en la gratitud han demostrado 

reducir el malestar y sus efectos sobre la salud mental en universitarios (Mason, 2019; Wong 

et al., 2017).  

Por lo que respecta al malestar, se ha encontrado que los estudiantes de Ciencias 

Sociales o Ingeniería presentan puntuaciones significativamente superiores que los de 

medicina (Naseem y Munaf, 2017). En la misma línea, se ha mostrado que los alumnos de 

Ingeniería presentan menos empatía que aquellos que estudian Psicología (Psi) o Trabajo 

Social  (Rasoal et al., 2012). A su vez, se han hallado diferencias significativas en 

inteligencia emocional, mostrando niveles más altos los universitarios de Psi y de Educación 

Primaria frente a los de Ciencias de la Computación, Ingeniería Eléctrica y Negocios y 

Administración (Del Rosal Sánchez et al., 2016; Sanchez-Ruiz et al., 2013).  

En cuanto a las variables sociodemográficas, existe controversia con respecto al papel 

del sexo en la SV (Doktorová et al., 2020; Ng et al., 2017). Sin embargo, para el malestar, las 

mujeres destacan obteniendo puntuaciones superiores (Stallman, 2010). En cuanto a la edad, 

se ha demostrado que se asocia a la SV con una distribución curvilínea, en la que los mayores 

valores se alcanzan en las edades más tempranas y más adultas (Realo y Dobewall, 2011), 

mientras que en el caso del malestar, tiende a disminuir con la edad (Conversano et al., 2020). 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar la importancia relativa de las 

variables positivas como predictoras de la SV y del malestar psicológico en función de la 

rama de estudios en una muestra de universitarios. Por ello, se postulan las siguientes 

hipótesis:  

1. Se espera una relación significativa entre las variables sociodemográficas (edad y 

sexo) y las variables SV y malestar. 
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2. Se prevé que los universitarios de la rama de CSS y de Psi obtengan puntuaciones 

significativamente superiores en las variables positivas. 

3. Se espera que los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas (CSJ) y de ciencias 

puras e ingeniería (CPeI) alcancen puntuaciones significativamente mayores en 

malestar frente a los alumnos de CSS. 

4. Se prevé que las variables positivas contribuyan de forma directa a la SV y de 

manera inversa al malestar. 

Método 

Participantes 

En el presente trabajo participaron 360 universitarios entre 18 y 57 años (M = 22.05; 

DT = 4.91), de los cuales el 71.17% fueron mujeres. La mayoría estudiaba en Canarias 

(80.27%) y el resto en la península (19.72%).  

Instrumentos 

Se administró una batería de pruebas online que recogía información sobre variables 

sociodemográficas. Para responder a la edad, la carrera que cursaban y la universidad, se 

utilizaron preguntas abiertas; el sexo se señalaba en función de tres opciones de respuesta 

(hombre, mujer, prefiero no contestar);  la convivencia se registró con varias alternativas de 

respuesta (ambos progenitores, un solo progenitor, compañero/s de piso, familia extensa, 

pareja, solo/a, otro); y el curso académico en el que se encontraban se señaló entre varias 

opciones (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, posgrado máster/doctorado). Las 

variables de hijo único y pareja se contestaron mediante respuestas dicotómicas (sí/no). Por 

último, se evaluó la satisfacción con los estudios empleando una escala de respuesta tipo 

Likert de 0 (nada satisfecho/a) a 5 (totalmente satisfecho/a).  

La Satisfaction With Life Scale (SWLS) (Diener et al., 1985) mide la satisfacción 

global con la vida y está compuesta por 5 ítems que se responden con una escala de respuesta 
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tipo Likert de 1 (“Muy en desacuerdo”) a 7 (“Muy de acuerdo”). La versión española 

realizada por Atienza et al. (2000) se ha validado con distintas poblaciones. Al analizar la 

estructura factorial, se confirmó un modelo unidimensional (Núñez et al., 2010) y una 

consistencia interna de .84 en población española (Atienza et al., 2000). En esta investigación 

el alfa de Cronbach fue de .86.  

El Gratitude Questionnaire (GQ-6), elaborado por McCullough et al. (2002), evalúa, 

mediante 6 ítems, el factor de disposición al agradecimiento. Se responde en una escala tipo 

Likert de 1 (“Totalmente en desacuerdo”) a 7 (“Totalmente de acuerdo”). Tiene una solución 

unifactorial y presenta una consistencia interna de .82. En la población universitaria española 

la consistencia interna fue .73 (Bernabé Valero, 2012), como en este trabajo (.73).   

El General Health Questionnaire (GHQ-12) de Goldberg y Williams (1988) valora la 

gravedad de un problema mental durante las últimas semanas y está compuesta por 12 ítems, 

6 positivos y 6 negativos (Rocha et al., 2011). Se responde con una escala tipo Likert de 4 

puntos, de 0 (“Muy bajo malestar”) a 3(“Muy alto malestar”) y está compuesta por tres 

factores: Estrategias de afrontamiento, Autoestima y Estrés (Sánchez-López y Dresch, 2008). 

Sin embargo, algunos autores recomiendan una estructura unidimensional (Hankins, 2008; 

Rocha et al., 2011; Ye, 2009). En población española se obtuvo una consistencia interna de 

.86 (Rocha et al., 2011) y en este trabajo fue de .89. 

La versión corta de la Basic Empathy Scale (BES) (Jolliffe y Farrington, 2006), 

adaptada por Oliva Delgado et al. (2011), consta de 9 ítems que evalúan la empatía afectiva y 

cognitiva y se responde con una escala tipo Likert de 1 (“Totalmente en desacuerdo”) a 5 

(“Totalmente de acuerdo”). Fue validada con adolescentes españoles, obteniendo una 

consistencia interna de .73 para el factor afectivo y .63 para el cognitivo. Ha sido 

administrada a auxiliares de enfermería (Pérez-Fuentes et al., 2018) y estudiantes de Psi de 
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España (Suriá Martínez et al., 2021). En este trabajo, el instrumento presentó un alfa de 

Cronbach de .71 para el factor afectivo y de .80 para el cognitivo.  

La versión reducida de la Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) (Salovey et al., 1995) 

adaptada por Fernández-Berrocal et al. (2004) está compuesta por 24 ítems y se responde con 

una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, desde 1 (“Nada de acuerdo”) a 5 

(“Totalmente de acuerdo”). Tiene tres dimensiones (Angulo Rincón y Albarracín Rodríguez, 

2018): percepción o atención a las emociones, que cuenta con una consistencia interna de .90; 

comprensión o claridad emocional, con un alfa de Cronbach de .90; y regulación o reparación 

emocional, con una consistencia interna de .86. En este trabajo se alcanzó un alfa de 

Cronbach de .86 para percepción, de .90 para comprensión y de .83 para regulación. 

Procedimiento 

Se elaboró el protocolo de evaluación a través de la plataforma Google Forms y se 

administró a estudiantes de distintas universidades de España mediante la técnica de bola de 

nieve. Las investigadoras, a través de las redes sociales (WhatsApp, Instagram y Twitter), 

enviaron el link y solicitaron a los contactos que lo distribuyesen entre sus conocidos. 

Se avisó previamente del objetivo y de la confidencialidad de los datos y se pidió el 

consentimiento para el uso de la información recogida con fines de investigación. La 

cumplimentación del protocolo de evaluación supuso aproximadamente siete minutos.  

Una vez recogidos los datos, se llevó a cabo el análisis estadístico mediante el 

programa SPSS (Versión 22). Primero, se aplicó un análisis de correlación para corroborar la 

relación entre las variables. A continuación, se realizó un análisis chi cuadrado para 

comprobar la distribución de la muestra en función del sexo en las ramas. Se hizo un 

MANCOVA, controlando el sexo, para determinar si había diferencias entre las carreras en 

las variables positivas, la SV y el malestar psicológico. Por último, se realizaron varios 

análisis de regresión múltiple, con el método paso a paso, para identificar las variables de 
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funcionamiento positivo predictoras de la SV y el malestar psicológico en cada una de las 

ramas de estudio.  

Resultados 

Se registraron 56 estudios universitarios diferentes que se agruparon en ramas a partir 

del listado de la Universidad de La Laguna, integrando las Ciencias Puras con las Ingenierías 

(CPeI), ya que comparten muchas asignaturas. Sin embargo, se decidió mantener al grupo de 

Psi separado de la rama de CSS debido al gran tamaño de esta muestra. En la Figura 1 se 

presentan los porcentajes según la rama de estudios.  

Figura 1 

Gráfico de sectores de la muestra en función de la rama de estudios 

 

De los participantes, el 96.11% cursaba un grado, el 2.5% un máster, el .55% un 

doctorado y el .83% un experto. Dentro de los estudiantes de grado, el 15.83% estaba en 

primero, el 15.56% en segundo, el 17.50% en tercero, el 41.39% en cuarto, el 3.89% en 

quinto y el 2.22% en sexto.   

Como se aprecia en la tabla 1, la SV correlacionó de manera directa con satisfacción 

con los estudios, gratitud, empatía cognitiva, comprensión y regulación emocional; y de 

forma inversa con malestar, que correlacionó directamente con percepción emocional y 

empatía afectiva; e inversamente con sexo, satisfacción con los estudios, gratitud, 

comprensión y regulación emocional.  

30.83%

24.72%15.83%

20.83%

7.77%

Psicología Ciencias de la Salud

Ciencias Puras e Ingeniería Ciencias Sociales y Jurídicas

Artes y Humanidades
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Tabla 1 

Correlaciones bivariadas entre SV, malestar, las variables sociodemográficas y las positivas 

 *p < .05; **p < .01; *** p <.001 

Nota: a La variable sexo se analizó con Spearman debido a que es nominal. b SV = 1; Malestar 

= 2; Sexo = 3; Edad = 4; Satisfacción con los estudios = 5; Gratitud = 6; Percepción 

emocional = 7; Comprensión emocional = 8; Regulación emocional = 9; Empatía afectiva = 

10. 

 

Posteriormente, mediante un análisis chi cuadrado (Tabla 2), se comprobó que la 

variable sexo no se distribuyó de manera uniforme en los distintos niveles de la rama de 

estudios (χ2(8) = 40.88; p < .001). Concretamente, en Psi había más mujeres que hombres, al 

igual que en CSS y CSJ. Por el contrario, en CPeI y Artes y Humanidades (AH), la muestra 

se distribuyó de forma más equitativa. 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfacción 
vital 

          

Malestar -
.54*** 

         

Sexo -.02 -.13*         
Edad -.04 -.06 -.01        
Satisfacción 
estudios 

.32*** -
.37*** 

-.13* .04       

Gratitud .61*** -
.37*** 

-
.17*** 

-.02 .24***      

Percepción 
emocional 

.08 .13* -
.25*** 

-
.10* 

.09 .17***     

Comprensión 
emocional 

.42*** -
.33*** 

-.02 .13* .12* .39*** .26***    

Regulación 
emocional 

.49*** -
.29*** 

.06 .09 .18*** .40*** .13* .38***   

Empatía 
afectiva 

-.03 .28*** -
.30*** 

-
.12* 

-.09 .12* .27*** -.10 -.04  

Empatía 
cognitiva 

.13* .08 -.14** -
.11* 

-.07 .17*** .37*** .34*** .21*** .25*** 
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Tabla 2 

Distribución de porcentajes de las puntuaciones observadas (Oi) en la rama de estudios 

Nota: a Psi = Psicología, CSS = Ciencias de la Salud, CSJ = Ciencias Sociales y 

Jurídicas, CPeI = Ciencias puras e Ingeniería, AH = Artes y Humanidades.  

 

El siguiente paso fue realizar un MANCOVA para constatar si había diferencias en 

las variables de interés entre las ramas. En este análisis se controló el sexo como covariable 

debido a su heterogeneidad en la muestra. Como se observa en la tabla 3, no se han 

encontrado diferencias significativas entre las distintas ramas de estudio en las variables: 

malestar [F(4,354) = 2.20, p = .069; η2 = .024; 1-β = .645], percepción emocional [F(4,354) 

= 1.51, p = .20; η2 = .017; 1-β = .466], empatía afectiva, [F(4,354) = 1.84, p = .121; η2 = 

.020; 1-β = .558] y empatía cognitiva [F(4,354) = 2.05, p = .087; η2 = .023; 1-β = .610]. 

No obstante, en la variable SV se obtuvieron diferencias significativas en función de 

la rama de estudios [F(4,354) = 3.32, p <.05; η2 = .036; 1-β = .840]. Los análisis post - hoc 

con ajuste de Bonferroni indicaron que los estudiantes de Psi y CSS mostraron medias 

significativamente superiores en comparación a los de AH [t(137) = 2,86, p < .01; t(115) = 

3.58, p <.001].  

En cuanto a la satisfacción con los estudios, el análisis señaló diferencias 

significativas [F(4,354) = 2.40, p >.05; η2 = .026; 1-β = .689]. En concreto, éstas se 

encontraron a favor de los estudiantes de CSS frente a los de CPeI [t(144) = 2.37, p < .05] y 

CSJ [t(162) = 2.18, p < .05].  

También, se hallaron diferencias significativas en la gratitud [F(4,354) = 3.84, p < 

.01; η2 = .042; 1-β = .895]. Los alumnos de Psi presentaron valores superiores en contraste a 

 Psi 

% 

CSS 

% 

CPeI 

% 

CSJ 

% 

AH 

% 

Total 

% 

Sexo Mujer 81.98 79.78 40.35 73.33 57.14 71.17 

 Hombre 18.02 20.22 57.89 25.33 42.86 28.33 

 No contesta 0 0 1.75 1.33 0 .56 
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los de CPeI [t(166) = 2.25, p < .05] y AH [t(137) = 3.19, p < .01].  Además, los universitarios 

de CSS también obtuvieron puntuaciones medias superiores a los de AH [t(115) = 2.89, p < 

.01]. 

Por otro lado, en la variable comprensión emocional, se encontraron diferencias 

significativas [F(4,354) = 4.79, p < .001; η2 = .051; 1-β = .954]. Los estudiantes de Psi 

mostraron puntuaciones significativamente superiores a los de las ramas de CSS [t(198) = 

2.84, p <.01], CPeI [t(166) = 3.57, p < .001], CSJ [t(184) = 2.36, p < .05] y AH [t(137) = 

3.16, p < .01]. 

En lo que respecta a la regulación emocional, se dieron diferencias significativas entre 

las distintas ramas de estudio [F(4,354) = 2.77, p < .05; η2 = .030; 1-β = .758]. Tanto los 

estudiantes de Psi, como los de CSS, alcanzaron puntuaciones medias significativamente 

superiores frente a los de AH [t(137) = 3.06, p < .01; t(115) = 2.78, p < .01]. 

Por último, se llevaron a cabo cinco regresiones para verificar los predictores de las 

variables SV y malestar psicológico para cada rama de estudios.  

Como se observa en la tabla 4, la SV de los alumnos de Psi fue explicada 

directamente a través de la gratitud y de la regulación emocional, con una varianza explicada 

de 37%. Los predictores directos del malestar fueron la empatía afectiva, la cognitiva y la 

percepción emocional; y los inversos la satisfacción con los estudios, la gratitud y la 

comprensión emocional. Estas variables explicaron el 45% de la varianza de malestar. 

Para los estudiantes de CSS, la SV se explicó directamente por gratitud, satisfacción 

con los estudios, comprensión y regulación emocional, que explicaron el 59% de la varianza. 

El malestar se predijo inversamente mediante las variables sexo, satisfacción con los estudios, 

comprensión y regulación emocional; y la varianza explicada fue del 50%. 
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Tabla 3 

Diferencia de medias en satisfacción vital, malestar y variables positivas según la rama de 

estudio 

 Psi 

M 

(DT) 

 

N = 

111 

CSS 

M 

(DT) 

N = 

89 

CPeI 

M 

(DT) 

N = 

57 

CSJ 

M 

(DT) 

N = 

75 

AH 

M 

(DT) 

N = 

28 

F Comparaciones 

Bonferroni 

Satisfacción vital 23.61 

(.61) 

24.69 

(.67) 

22.77 

(.87) 

23.52 

(.73) 

19.75 

(1.20) 

3.32* 1>5 ** 

2>5*** 

3>5* 

4>5** 

Malestar 15.58 

(.70) 

16.03 

(.78) 

18.04 

(1.01) 

16.41 

(.84) 

19.54 

(1.39) 

2.20 1<3* 

1<5* 

2<5* 

Satisfacción con los estudios 2.29 

(.08) 

2.37 

(.09) 

2.01 

(.12) 

2.08 

(.10) 

2.02 

(.16) 

2.40* 2>3* 

2>4* 

Gratitud 35.65 

(.51) 

35.38 

(.57) 

33.61 

(.73) 

35.79 

(.61) 

32.04 

(1.01) 

3.84** 1>3* 

1>5** 

2>5** 

3<4* 

4>5** 

Percepción emocional 31.06 

(.51) 

29.55 

(.57) 

29.66 

(.73) 

30.85 

(.61) 

31.04 

(1.01) 

1.51 1>2* 

Comprensión emocional 29.63 

(.54) 

27.35 

(.60) 

26.19 

(.78) 

27.63 

(.65) 

25.83 

(1.07) 

4.79*** 1>2** 

1>3*** 

1>4* 

1>5** 

Regulación emocional 28.67 

(.50) 

28.43 

(.56) 

27.17 

(.72) 

27.71 

(.61) 

25.24 

(.99) 

2.77* 1>5** 

2>5** 

4>5* 

Empatía afectiva 
13.57 

(.33) 

14.52 

(.36) 

14.74 

(.47) 

14.36 

(.39) 

15.02 

(.65) 

1.84 1<2* 

1<3* 

1<5* 

Empatía cognitiva 21.05 

(.28) 

20.17 

(.31) 

20.05 

(.40) 

21.01 

(.34) 

20.96 

(.55) 

2.05 1>2* 

1>3* 

*p < .05; **p < .01; *** p <.001 

Nota: a Psi = Psicología, CSS = Ciencias de la Salud, CSJ = Ciencias Sociales y Jurídicas, 

CPeI = Ciencias puras e Ingeniería, AH = Artes y Humanidades.  
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Tabla 4 

Modelo de regresión paso a paso de las variables positivas de la SV y el malestar de la rama 

de Psi y CSS 

*p < .05; **p < .01; *** p <.001 

Nota: a Psi = Psicología, CSS = Ciencias de la Salud. 

En la rama de CPeI (ver Tabla 5), la SV fue explicada de forma directa por la 

satisfacción con los estudios, la gratitud, la comprensión emocional y la regulación 

emocional; y, de forma inversa, por la percepción emocional. El porcentaje de varianza 

explicada fue del 69%. Por otro lado, la satisfacción con los estudios destacó como predictora 

inversa del malestar explicando el 27% de varianza.  

En lo que respecta a los universitarios de CSJ (ver Tabla 5),  su SV se predijo a través 

de la gratitud, compresión y regulación emocional con un 34% de varianza explicada. 

Asimismo, el malestar fue explicado en un 37%  por la gratitud y la comprensión emocional 

(inversamente); y directamente por la empatía afectiva.  

 

 

Variables 

Psi  CSS 

Satisfacción vital Malestar Satisfacción vital Malestar 

Beta Beta Beta Beta 

Sexo    -.19* 

 

Satisfacción con los estudios  -.16* 

 

.15* -.44*** 

Gratitud .53*** 

 

-.19* 

 

.35*** 

 

 

Percepción emocional  .31*** 

 

  

Comprensión emocional  -.26*** 

 

.22** -.24** 

Regulación emocional  .25** 

 

 .28** -.23* 

Empatía afectiva  .22** 

 

  

Empatía  

cognitiva 

 .18* 

 

  

R2 Corregido .37 .45 .59 .50 

F 33.10 13.64 32.71 23.39 
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Tabla 5  

Modelo de regresión paso a paso de las variables positivas de la SV y el malestar de la rama 

de CPeI y CSJ 

*p < .05; **p < .01; *** p <.001 

Nota: a CPeI = Ciencias puras e Ingeniería CSJ = Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Por último, el 37% de la varianza de SV en AH se explicó a través de la gratitud y la 

percepción emocional. Sin embargo, las variables incluidas en este trabajo no predijeron el 

malestar (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Modelo de regresión paso a paso de las variables positivas de SV y el malestar de AH 

 

 

 

 

 

 

 

*p < .05; **p < .01; *** p <.001 

Nota: aAH = Artes y Humanidades. 

 CPeI CSJ 

Variables Satisfacción Vital Malestar Satisfacción Vital Malestar 

 Beta Beta Beta Beta 

Satisfacción con los estudios .28*** -.54*** 

 

  

Gratitud .43***  .40*** -.34*** 

Percepción  

Emocional 

-.31***    

Comprensión emocional .30**  .23* -.37*** 

Regulación Emocional .21*  .21*  

Empatía Afectiva    .28** 

R2 Corregido .69 .27 .34 .37 

F 26.32 22.07 13.77 15.21 

 

Variables 

AH 

Satisfacción Vital Malestar 

 Beta Beta 

Satisfacción 

Estudios 

  

Gratitud .48** 

Percepción emocional .39* 

Comprensión emocional  

Regulación Emocional  

Empatía Afectiva  

Empatía Cognitiva  

R2 Corregido .37    

F 8.88    
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Discusión 

Este trabajo tuvo como objetivo comprobar cuáles fueron las variables que explicaron 

la SV y el malestar psicológico de los universitarios según su rama de estudios.  

Para empezar, se esperaba obtener diferencias significativas en cuanto a la edad, 

debido al patrón variable de la SV según el estadio evolutivo (Realo y Dobewall, 2011) y la 

disminución progresiva del malestar (Conversano et al., 2020). No obstante, no se hallaron 

relaciones significativas, probablemente porque los participantes eran estudiantes y 

homogéneos en esta variable.  

En la misma línea, se esperaba una relación entre malestar y sexo, alcanzando las 

mujeres puntuaciones más elevadas (Stallman, 2010), lo que se confirmó con el análisis 

correlacional, aunque no se encontraron relaciones significativas entre SV y sexo. 

De acuerdo a la segunda hipótesis, se encontraron diferencias entre los estudiantes de 

las distintas ramas de estudio en las variables positivas, pero no se confirmó la tercera 

hipótesis, dado que no se hallaron diferencias en malestar entre las carreras universitarias. 

Los estudiantes de CSS mostraron mayor satisfacción con sus estudios frente a los de CPeI y 

CSJ. Además, los alumnos de Psi presentaron una comprensión emocional superior a los 

universitarios del resto de carreras y una regulación emocional mayor que los de AH. Estos 

datos concuerdan con resultados previos (Sanchez-Ruiz et al., 2013). En cuanto a la gratitud, 

los estudiantes de Psi y CSS también destacaron respecto a CPeI y AH. Una razón posible es 

el contacto constante con personas con trastornos y enfermedades, por lo que, al realizar una 

comparación social, pueden apreciar, en mayor medida, su situación actual (Wood et al., 

2010).  

Atendiendo a la cuarta hipótesis, en todas las ramas, a excepción de AH, la gratitud y 

la regulación emocional explicaron directamente la SV. Esto puede deberse a que las 

personas agradecidas tienden a valorar positivamente su situación, lo que deriva en una 
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mayor satisfacción, como se comprobó en estudios similares (Chen et al., 2017; Triantoro, 

2014). A su vez, saber manejar las emociones puede contribuir a mantener un equilibrio 

interno que genere bienestar. En general, parece que los estudiantes capaces de regular sus 

emociones y experimentar mayor gratitud, informaron de mayor satisfacción vital. 

Por otro lado, uno de los principales predictores del malestar fue la baja satisfacción 

con los estudios para los estudiantes de Psi, CSS y CPeI. Probablemente, esto se deba a que 

gran parte de la vida universitaria gira en torno a los estudios y se vuelen prioritarios. A su 

vez, bajos niveles en comprensión emocional predijeron el malestar en Psi, CSS y CSJ, por lo 

que parece que los estudiantes incapaces de identificar las emociones experimentan mayor 

malestar. Del mismo modo, al ser ramas que requieren contacto interpersonal, comprender las 

emociones de los demás es esencial pues, de lo contrario, pueden sufrir diversos síntomas de 

malestar que afectarían negativamente al estado psicológico. 

En general, dos dimensiones de inteligencia emocional (comprensión y regulación) 

predijeron directamente la SV e inversamente el malestar de los estudiantes en la mayoría de 

las ramas. No obstante, en el caso de la percepción emocional, los resultados fueron 

contradictorios, ya que contribuyó de forma inversa en la SV y directa en el malestar en 

estudiantes de CPeI  y Psi, respectivamente. Teniendo en cuenta la definición que establece 

Angulo Rincón y Albarracín Rodríguez (2018) para cada dimensión, percibir y expresar 

adecuadamente las propias emociones no implica necesariamente un efecto positivo en el 

bienestar, ya que sólo se centra en la atención de las emociones, sin tener en cuenta su 

regulación y comprensión. De hecho, niveles altos de percepción emocional se han 

relacionado con la ansiedad (Rodríguez de Ávila et al., 2011). 

A diferencia de lo esperado, se observó que la empatía afectiva y cognitiva predijeron 

el malestar en los alumnos de Psi y sólo la cognitiva en los alumnos de CSJ. De acuerdo a 

estudios previos (Acinas, 2012; Grynberg y López-Pérez, 2018), la empatía puede generar 
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efectos negativos en el individuo debido al exceso de involucración con el otro. En este punto 

destacan los profesionales de la salud mental, ya que utilizan la empatía para entender las 

experiencias negativas y traumas de los pacientes, produciendo sentimientos de agotamiento 

y fatiga por compasión (White, 2021). 

Es conveniente tener en cuenta ciertas limitaciones en el presente trabajo. En primer 

lugar, la distribución de la población fue irregular en las ramas de estudio, siendo AH la de 

menor tamaño muestral. Esto podría explicar las diferencias obtenidas en los análisis, pues 

alcanzó medias inferiores en las variables positivas. Además, el sexo no se distribuyó de 

forma homogénea en las diferentes ramas y la mayoría de participantes se encontraban en el 

mismo rango de edad (18 y 23 años). Por otro lado, la satisfacción con los estudios y la 

regulación emocional obtuvieron potencias observadas inferiores al 80%, por lo que podría 

cometerse un error tipo II. Para solventar estos problemas en investigaciones futuras, se 

recomienda aumentar el tamaño muestral y controlar la distribución equitativa de 

participantes en cada rama, teniendo en cuenta el sexo y la edad. 

 Por último, sería interesante incluir en la evaluación variables negativas relacionadas 

tradicionalmente con el malestar, pues es posible que algunos de los resultados estén 

mediados por factores como la ansiedad, el estrés o la falta de motivación. 

En suma, a pesar de las limitaciones, este trabajo permite identificar los predictores de 

SV y malestar para cada rama de estudio, destacando la relevancia de la satisfacción con los 

estudios, la gratitud y la inteligencia emocional como promotores de la satisfacción vital, 

mientras que el exceso de percepción emocional y de empatía podría incidir en un mayor 

malestar. 
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