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RESUMEN 

En la inserción de los jóvenes al mercado laboral es importante la percepción de empleabilidad. 
El presente trabajo muestra las relaciones entre dicha empleabilidad, la regulación emocional, la 
iniciativa y la satisfacción vital en un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de Comu-
nicación Humana. Se evaluaron 117 estudiantes mediante un cuestionario elaborado ad hoc. En 
los resultados se apreciaron relaciones moderadas y significativas entre empleabilidad y armonía, 
mejora de emociones negativas, modificación de la situación, reorientación de la atención y satis-
facción vital, lo que conduce a suponer que los alumnos que se perciben empleables se desarrollan 
en su área de su interés con pleno convencimiento. Además, aumentan sus habilidades para manejar 
emociones negativas mediante un sentimiento de satisfacción vital.

Palabras clave: Empleo estudiantil; Estudiantes universitarios; Competencia profesional; 
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ABSTRACT

The insertion of young people into the labor market requires good perception of employability as 
an important feature. The present study shows the relationships between employability, emotional 
regulation, personal initiative, and life satisfaction in a group of university students of Human 
Communication. A total of 117 students were evaluated through an ad hoc developed questionnaire. 
Results revealed moderate and significant relationships between employability, harmony, impro-
vement of negative emotions, situation change, reorientation of attention, and vital satisfaction. 
Findings lead to assume that students who perceive themselves as employable develop better in 
their area of interest and show solid labor-related convictions. In addition, they develop skills to 
handle negative emotions, thereby increasing their sense of vital satisfaction.

Key words: Student employment; University students; Occupational qualifications; 
Performance motivation; Self-control.
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INTRODUCCIÓN

Una de las cuestiones que más inquietan a las 
familias y al país en general es sin duda el 
futuro laboral de los jóvenes, sobre todo 

de los recién egresados de una carrera profesional 
debido a la gran incertidumbre que hay respecto 
a las oportunidades de que obtengan un empleo 
dadas las condiciones económicas y financieras que 
imperan en los mercados de trabajo (Cesário, Gui-
llén y Montalbán, 2012). 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) (2017) señala que, 
en México, 22% de los jóvenes no estudian ni tra-
bajan; otro 22% de la población de entre 25 y 64 
años cursó alguna carrera universitaria, por lo que 
el país muestra la proporción más baja entre los 
miembros de dicho organismo, de modo que una 
de las recomendaciones que hace es que los jó-
venes participen en actividades productivas para 
reducir la pobreza y mejorar sus oportunidades de 
empleo, desarrollando capacidades y habilidades 
para que puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Una forma de lograr la integración de los 
jóvenes al mercado laboral es mejorando el nivel 
educativo. La sociedad actual ha relacionado las 
oportunidades de empleo con el nivel escolar (Már-
quez, 2011), y por ello lograr una formación aca-
démica superior es la meta de muchos jóvenes. 
Sin embargo, el mercado laboral no garantiza que 
haber terminado una carrera profesional o un pos-
grado llevará automáticamente a obtener un em-
pleo; además, hay variaciones en los ingresos pese 
a tener el mismo nivel educativo (Angulo, Queja-
da y Yánez, 2012). González, Piñero y Santa Ba-
silisa (2009) afirman que en España y en México 
aumentó el número de profesionistas desocupados 
con una carrera terminada o con estudios de pos-
grado, lo que conduce a una sobreeducación para 
lograr un empleo. Planas y Enciso (2014) indican 
que trabajar durante los estudios ayuda a lograr un 
empleo relacionado con la profesión, a diferencia 
de solamente estudiar, e incluso se adquieren ha-
bilidades que sirven en el desarrollo profesional.

Bargsted (2017) encuestó a 294 graduados 
de 27 carreras preguntándoles sobre su situación 
laboral, la satisfacción con las oportunidades de 
carrera y las competencias personales estudiadas. 
Dichos autores encontraron que la autoeficacia y 

el locus de control predicen las oportunidades de 
empleabilidad. 

En el área de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Guadalajara (México), 43.27% de los 
alumnos ya tenía empleo un año antes de su egre-
so, lo que les permitía adquirir competencias apli-
cadas, sobre todo si ese empleo estaba relacionado 
con sus estudios, así como la oportunidad de pro-
fesionalizarse, y adquirir asimismo otras habilida-
des de socialización en el trabajo, lo que aumenta-
ba su empleabilidad (Planas y Enciso, 2014). 

Ante el panorama de desempleo, inseguri-
dad laboral y mayor competitividad a consecuen-
cia del contexto socioeconómico del país, parece 
de interés conocer si las experiencias previas de 
empleo en estudiantes universitarios y el papel de 
su profesión afecta su percepción de empleabili-
dad, pues se sabe que el desempleo tiene efectos 
en la salud psicológica, aumenta la ansiedad y la 
depresión, se pierde el control de la propia vida y 
se genera una menor motivación y una creciente 
tensión financiera (Wanberg, 2012). 

Hay también diferencias en las oportunida-
des de empleo según la licenciatura, pues carreras 
como Administración de Empresas o Derecho son 
más populares “al ser elegidas por cerca de uno 
de cada cuatro estudiantes. Esto, en comparación 
con 16% que optan por carreras en las áreas de 
ingeniería, construcción y producción, y menos de 
5% en tecnologías de la información y la comuni-
cación (OCDE, 2017).

Por otra parte, el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (2017) apunta que alrededor de 
256,309 personas estudian la carrera de Comuni-
cación Humana, ocupando el treceavo lugar en lo 
referente a las carreras con mayor numero de per-
sonas en México, de las cuales 43% son hombres 
y 57% mujeres. La tasa de desempleo es de 7.2% 
para esta carrera y de 4.2% en el país, y trabajan 
do en la informalidad 28.1%, siendo el promedio 
nacional de 58%. Solo  9.5% realiza servicios pro-
fesionales, científicos y técnicos. Por otra parte, 
83.2% es subordinado y ocupa el lugar 30 de las 
carreras mejor pagadas, y únicamente 3.9% de los 
que estudian esta carrera tienen posgrado, lo que 
pone de manifiesto la problemática nacional sobre 
la situación actual de muchos jóvenes que ven li-
mitadas sus posibilidades de ingresar a un empleo. 
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Uno de los aspectos relevantes es la emplea-
bilidad para facilitar la inserción de los jóvenes 
al mercado laboral. Este concepto se ha maneja-
do desde los años veinte (Rentería y Malvezzi, 
2008), y solamente desde finales de los noventa 
se le ha estudiado empíricamente (Van der Heijde y 
Van der Heijden, 2006) y ha crecido en importan-
cia, encontrándose hoy día una vasta literatura sobre 
el tópico (Suárez, 2016). De hecho, la empleabili-
dad se estudia hoy desde diferentes perspectivas, 
enfoques y niveles, como el social (requerimientos 
de educación) organizacional (capacitación, espe-
cialización, oportunidades de empleo, promoción) 
e individual (capacidades, conocimientos, habili-
dades, competencias). Aunque estos puntos de vis-
ta son muy variados, todos ellos se centran en la 
misma variable de resultado, que es la obtención de 
empleo (Van der Heijde y Van der Heijden, 2006), 
lo que muestra la complejidad y multidimensiona-
lidad del constructo (Lees, 2002). 

Hay diferentes acepciones del termino em-
pleabilidad, entre las que destacan el punto de 
vista subjetivo de Gamboa, Gracia, Ripoll y Peiró 
(2007), como “la percepción del individuo sobre 
las oportunidades que tiene de conseguir un em-
pleo de su preferencia o de mejorar el que posee”, 
sin olvidar aspectos tales como las características 
(personalidad) o el comportamientos que condu-
cen a obtener diferentes resultados en el trabajo. 
Es por ello que puede considerarse como una im-
portante variable para el éxito profesional, aun 
cuando falta investigación sobre la manera en que 
se relacionan esas variables (Van der Heijde y Van 
der Heijden, 2006), así como de la participación 
que tienen las competencias que desarrollan los 
estudiantes durante su formación (capacitación, 
aprendizaje informal, experiencias de trabajo, so-
cialización), las cuales serán fundamentales para 
alcanzar objetivos personales y laborales (Rente-
ría y Malvezzi, 2008). 

Entre estos aspectos individuales se encuen-
tran las emociones, pues marcan diferencias en el 
comportamiento en escenarios laborales, afectan 
el bienestar, el rendimiento laboral y la satisfac-
ción del cliente (Grandey, 2000). Sin embargo, a 
dichas emociones, como la  regulación de la afec-
tividad en el ámbito laboral, se les ha dado un pa-
pel secundario, pese a que se sabe que uno de los 
lugares donde más ocurren respuestas de estrés es 

en el trabajo, donde se requiere que los emplea-
dos tengan un manejo adecuado de sus emociones 
positivas y negativas (Da Costa, Páez, Oriol y Un-
zueta, 2014). Tal regulación trata de moderar o 
mostrar estados afectivos que socialmente deben 
expresarse con la intensidad y duración adecuadas 
(Silva, 2005; Gross y Thompson, 2007). Asimis-
mo, los estados emocionales favorables permite 
tener una mejor convivencia en el entorno laboral 
y facilita que los demás también regulen sus emo-
ciones a través de comportamientos prosociales, 
empáticos y de apoyo (Batson, 2011; Cole, Mar-
tin y Dennis, 2004) e influye en aspectos como la 
comunicación (Tiedens y Leach, 2004). Por otra 
parte, el manejo inadecuado de emociones per-
judica el razonamiento, la capacidad cognitiva y 
la planificación y pone en peligro la salud (Cole, 
Michel y Teti, 1994; Gross y Muñoz, 1995). La 
regulación emocional es esencial en el personal de 
salud (Kruml y Geddes, 2000) y en médicos, psi-
cólogos, personal de servicios, maestros (Cote y 
Morgan, 2002; Callahan y McCollum, 2002), así 
como en personas en puestos gerenciales, directi-
vos y de liderazgo (Brown y Moshavi, 2005). Por 
ello es importante considerar que los comporta-
mientos de regulación emocional son observados 
e interpretados por otros en las interacciones so-
ciales, donde desempeñan un papel fundamental 
en los procesos organizacionales.

Otra variable de interés que ha sido esca-
samente relacionada con la empleabilidad, y que 
muestra efectos positivos en los contextos orga-
nizacionales y en la eficiencia en el trabajo, es la 
“pasión” por los estudios (Vallerand et al., 2003; 
Verner-Filion, 2013), esto es, llevar a cabo una o 
varias actividades  que la persona gusta realizar o 
que incluso ama, y que por ello invierte su tiempo 
y energía de un modo tal que prolonguen este es-
tado gratificante (Vallerand et al., 2003). También 
implica un aspecto motivacional que lo hace sa-
tisfactorio en la vida de las personas. Frijda, Mes-
quita, Sonnemans y Van Goozen (1991) indican 
que “la pasión se dirige a metas de alta prioridad 
con resultados emocionalmente importantes” (p. 
218) y lleva a que las personas aumenten su con-
centración, experimenten emociones positivas, re-
laciones de alta calidad y bienestar psicológico 
(Lalande et al., 2017). En los ambientes laborales, 
la pasión por el trabajo hace que los trabajadores 
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manifiesten una mayor responsabilidad en el desa-
rrollo de sus actividades y se abran a experiencias 
que les signifiquen hacer aportaciones o mejorar 
la actividad que realizan (Balon, Lecoq y Rimé, 
2013).

Los nuevos escenarios laborales requieren 
empleados que tomen decisiones en el trabajo que 
permitan a las organizaciones mantenerse com-
petitivas (Bledow y Frese, 2009). Así, la iniciati-
va personal incide en la empleabilidad (Gamboa 
et al., 2007; Lisbona, Bernabé, Palací, Gómes y 
Martín, 2012), pues lleva a una persona a hacer 
algo sin que se le diga y sin tener una instrucción 
explícita o un rol claro (Frese y Fay, 2001); ser 
proactivo implica fijarse metas, anticiparse a los 
problemas y oportunidades para superar las ba-
rreras o inconvenientes que puedan ocurrir en el 
trabajo, así como a actuar en situaciones nuevas 
no estructuradas y difíciles. La iniciativa se rela-
ciona con la búsqueda de empleo, lo que hace a 
los jóvenes responsables de su propia situación al 
probar diferentes vías para superar ese obstáculo y 
anticipar soluciones (Frese y Fay, 2001).

Por lo tanto, el presente estudio transversal 
descriptivo tuvo como objetivo general relacionar 
las variables de empleabilidad, regulación emo-
cional, pasión por los estudios e iniciativa en una 

muestra de estudiantes de la carrera de Comunica-
ción Humana de una universidad pública del esta-
do de Morelos (México), así como determinar sus 
percepciones sobre aspectos importantes para un 
buen desempeño en ambientes organizacionales, 
considerando las siguientes hipótesis: H1. “Los 
estudiantes empleados obtendrán mejores pun-
tuaciones en empleabilidad, a diferencia de los 
estudiantes desempleados”; H2. “Los estudian-
tes empleados mostrarán una mejor regulación 
emocional, mayor pasión por los estudios y más 
iniciativa, en comparación con los estudiantes de- 
sempleados”, y H3. “El grado de empleabilidad 
estará relacionado con la regulación emocional, la 
pasión por los estudios, la iniciativa y el bienestar 
psicológico de los estudiantes”.

MÉTODO

Participantes

Se invitó a participar a 117 estudiantes de la ca-
rrera de Comunicación Humana de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, cuyas caracte-
rísticas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los participantes encuestados de la carrera de Comunicación Humana.
CARACTERÍSTICAS N (%)

Sexo
Femenino 100 85.5
Masculino  17 14.5

Edad
18 a 20  50 42.7
21 a 23  55 47.0
24 a 26  12 10.3

Estado civil
Soltero(a) 104 88.9
Casado(a)   7 6.0
Unión libre   6 5.1

Con quién vive

Padres y hermanos 69 59.0
Padres 15 12.8
Hermanos   2 1.7
Familiares 10 8.5
Otros (amigos, novio[a]), etc.) 12 10.3
Solo(a)   9 7.7

Semestre
1 a 3 55 47.9
4 a 9 62 52.1

Turno
Matutino 97 82.9
Vespertino 15 12.8
Mixto   5 4.3
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Instrumentos

Forma de datos personales. Consta de 18 pregun-
tas que permiten describir las características de 
los participantes, como sexo, edad, semestre y de-
más, así como su experiencia laboral y búsqueda 
de empleo.

Escala de Percepción de Empleabilidad
en Universitarios (Hernández, Ramos, Negrín, 
Ruiz y Hernández, 2011).
Consta de diez diferentes proposiciones sobre el 
proceso de inserción en el mundo laboral. Se pide 
valorar la capacidad para llevar a cabo la acción 
o el comportamiento descrito. Proporciona una ca-
lificación global y la consistencia mostrada por el 
instrumento, que en esta investigación fue de .830. 

Pasión por el Estudio (Lisbona et al., 2012). 
Se trata de una escala Likert que va de 1 (Desacuer-
do) a 5 (Acuerdo). La persona evaluada responde 
dos subescalas: Pasión armoniosa (p. ej. “Estoy 
totalmente involucrado en mis estudios”) y Pasión 
obsesiva (p. ej. “Mi humor depende de si soy o no 
capaz de estudiar algo”), cada una con siete ítems. 
En este estudio se reportó una adecuada consis-
tencia interna: .820 para Pasión armoniosa y .810 
para Pasión obsesiva. 

Escala de Aspiraciones de Control y Responsabilidad 
Iniciativa Autoinformada (Frese, 2001).
Validada al castellano por Lisbona, Palací y Gó-
mes (2008), consta de seis ítems y una escala Li-
kert que va de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Muestra 
una consistencia interna de .805. Dicha responsa-
bilidad se concibe como una actitud activa, obser-
vable, constante y en beneficio de la empresa. 

Escala de Interrelación Emocional
(Niven, Totterdell, Stride y Holman, 2011). 
Da Costa et al. (2014) validaron este instrumento 
en población hispanohablante, y el mismo descri-
be dos factores: Mejora de emociones negativas 
(EROSMEN) y Empeoramiento de emociones ne-
gativas (EROSEEN), con base en nueve ítems, con 
un rango de respuesta que va de 1 (Nunca) a 5 
(Siempre). En el presente trabajo, los coeficien-
tes de confiabilidad de dichas dimensiones fueron 
.852 y.681, respectivamente.

Cuestionario de Interregulación Emocional
(Little, Kluemper, Nelson y Gooty, 2011). 

Validado por Da Costa et al. (2014), este cuestio-
nario mide las habilidades usadas en el manejo de 
cuatro formas de modular las emociones de terce-
ras personas: cambiar el contexto (en forma direc-
ta, planificada), cambiar o reorientar la atención, 
cambiar de pensamiento y regular la expresión 
mediante inhibición o represión expresiva, esto 
es, la medida en que la persona opta por dejar de 
efectuar la conducta. En la adaptación de Páez, 
Martínez, Sevillano, Mendiburo y Campos (2012) 
se añadieron ítems para mostrar la regulación ex-
presiva por ventilación, descarga o expresión in-
tensa, y la expresión emocional regulada, a fin de 
poder tener una visión global de la regulación. La 
escala oscila entre 1 (Desacuerdo total) a 7 (Total 
acuerdo). En la presente investigación la escala 
mostró adecuada confiabilidad en las dimensiones 
de Modificación de la situación (EIMMS) (.809), 
Reorientación de la Atención (EIMRA) (.807), Re-
evaluación cognitiva (EIMRC) (.760), Supresión 
(EIMS) (.847) y Expresión emocional regulada 
(EIMEER) (.830). 

Escala de Satisfacción con la Vida
(Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). 
Para medir el bienestar subjetivo, se usó la valida-
da por Atienza, Pons, Balaguer y García (2000). 
Consiste en una escala Likert de cinco puntos que 
van de 1 (Completamente en desacuerdo), a 5 
(Completamente de acuerdo). La escala obtuvo 
una confiabilidad adecuada de .767.

Procedimiento

Se elaboró un instrumento compuesto por las es-
calas y cuestionarios descritos. Se explicó a los 
alumnos la finalidad del estudio, garantizándoles 
la discreción y anonimato de sus respuestas. Todos 
los participantes firmaron un formato de consenti-
miento informado. Se aplicaron los cuestionarios 
en una sola sesión en un aula destinada para ese 
propósito. El tiempo promedio para completar el 
instrumento fue de 20 minutos, y fue administra-
do por psicólogos con experiencia en la aplicación 
de estos materiales.
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Análisis estadístico

Se procedió a calificar los cuestionarios y a co-
dificar en una base de datos los resultados. Para 
el análisis de los resultados se utilizó el paquete 
estadístico SPSS para Windows, versión 22.0. Se 
empleó estadística descriptiva para cada variable 
estudiada, y considerando el total de la muestra se 
calculó la confiabilidad de los instrumentos apli-
cados mediante el coeficiente alfa de Cronbach, 
así como las puntuaciones de empleabilidad, ini-
ciativa, pasión, regulación emocional y satisfac-
ción vital. Para la comparación de promedios en 
variables continuas se utilizó la prueba t-test o la U 
de Mann-Whitney dependiendo de la normalidad 
de los datos. Se incluyó la magnitud del efecto y 
después la relación entre las variables estudiadas 
mediante la correlación de Spearman.

RESULTADOS

Antes de realizar los análisis estadísticos, los da-
tos de los instrumentos aplicados se sometieron al 
cumplimiento de la normalidad, utilizando para 
ello el estadístico Kolmogorov-Smirnov. De este 
análisis se obtuvo que los datos pertenecientes 
a la percepción de empleabilidad (K-S = 0.954; 
p = 0.05), iniciativa personal (K-S = 0.800; p = 0.05), 
pasión por los estudios (K-S = 0.800; p = 0.05), 
regulación emocional (K-S = 0.800; p = 0.05) y 
satisfacción vital (K-S = 0.810; p = 0.05) no mos-
traron normalidad estadística, por lo que se usó 
estadística no paramétrica para su análisis.

En lo referente a la experiencia laboral, 20.5% 
de los participantes había tenido un empleo lle-
vando a cabo labores como asistentes educativos 
(2), auxiliares (3), encargadas de tienda (5), em-
pleados generales (7), niñeras (2), vendedoras (2), 
recepcionistas (2) y meseras (1). En su mayoría, 
se trataba de empleos precarios con malas condi-
ciones laborales (Tabla 2). 

Tabla 2. Características laborales de los participantes.

CARACTERÍSTICAS
Comunicación Humana

n = 117 %

Trabajo adicional al estudio
No 93 79.5
Sí 24 20.5

Horas de trabajo diario M (R) 5.2 2-8
Tiempo en el trabajo actual (meses) M (R) 18.9 1-80

Ingreso mensual (en pesos mexicanos)

Menos de 1000 7 29.2
De 1001 a 3000 11 45.8
De 3001 a 5000 4 16.7
De 5001 a 8000 2 8.3

Tipo de contratación

Planta 8 33.3
Eventual 4 16.7
Por horas 6 25.0
Por proyecto 1 4.1
Fines de semana 2 8.2
Beca 1 4.1

Prestaciones laborales
Sí 7 29.2
No 17 70.8

Horarios fijos de trabajo
Sí 17 70.8
No 7 29.2

Trabajo relacionado con la profesión
Sí 4 16.7
No 20 83.3

Nota: Los datos no suman la frecuencia total (n) debido a que hubo ítems sin contes-
tar (dato perdido). Los porcentajes no están redondeados a 100%. 
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De los participantes, 30.5% había buscado em-
pleo en los últimos seis meses, y 61.5% pensa-
ba hacerlo durante los proximos meses; a 94% le 
preocupaba su futuro laboral y 52.5% consideraba 
urgente buscar un trabajo.

Al comparar a los participantes que trabaja-
ban y los que no lo hacían, no se hallaron diferen-
cias significativas en ninguna de las escalas apli-
cadas, salvo en dos de ellas. Al observar los datos 
de acuerdo a la probabilidad de superioridad para 

cada subescala (Ventura, 2016), se vio que EIMMS 
presentaba el valor más elevado (PSest = 0.47); se-
guido de EROSEEN (PSest = 0.46), EIMRA (PSest = 0.45) 
y PEU (PSest = 0.45). Estos datos sugieren que los 
alumnos que trabajan muestran un pequeño efec-
to si se emplean las normas interpretativas de no 
efecto (PSest ≤ 0.0); efecto pequeño (PSest  ≥ 0.56); 
efecto mediano (PSest ≥ 0.64) y efecto grande 
(PSest ≥ 0.71). 

Tabla 3. Comparación por empleo/desempleo en las variables estudiadas.

VARIABLES
Trabaja
n = 24

No trabaja
n = 93

U (p) PSest

1. PEU 26.92 (4.55) 25.68 (5.44) 1002.0 (.398) 0.45
2. IA 14.96 (7.26) 17.29 (6.05) 833.0 (.056) 0.37
3. PEA 23.63 (3.79) 21.39 (5.24) 841.5 (.063) 0.38
4. PEO 23.83 (5.38) 22.96 (7.04) 990.5 (.396) 0.44
5. EROSMEN 25.00 (3.22) 23.26 (5.31) 940.0 (.233) 0.42
6. EROSEEN 8.96 (2.58) 9.46 (3.28) 1036.0 (.587) 0.46
7. EIMMS 22.29 (6.15) 22.24 (6.84) 1057.0 (.873) 0.47
8. EIMRA 28.38 (7.05) 27.74 (7.82) 1009.5 (.681) 0.45
9. EIMRC 20.58 (4.52) 19.43 (4.87) 931.0 (.374) 0.42
10. EIMS 15.79 (6.97) 18.24 (8.88) 894.0 (.250) 0.40
11. EIMEER 17.63 (4.92) 18.48 (6.18) 956.5 (.479) 0.43
12. BPSV 18.79 (2.58) 18.02 (4.65) 993.5 (.496) 0.44
Nota: U = U de Mann-Whitney; P = P valor; PSest = Probabilidad de Superiori-
dad (tamaño del efecto). 1. PEU Empleabilidad, 2. IA Iniciativa autoinformada 
(Aspiración de Control y Responsabilidad), 3. PEA Pasión por los Estudios Ar-
monía, 4. PEO Pasión por los Estudios Obsesión, 5. EROSMEN (Mejora de emocio-
nes negativas), 6. EROSEEN (Empeoramiento de emociones negativas), 7. EIMMS 
(Modificación de la situación), 8. EIMRA (Reorientación de la atención), 9. EIMRC 
(Reevaluación cognitiva), 10. EIMS (Supresión), 11. EIMEDE (Expresión Emocio-
nal Regulada), 12. BPSV (Bienestar Psicológico Satisfacción vital).

Al realizar las correlaciones entre percepción de 
empleabilidad con iniciativa, pasión por los estu-
dios, regulación emocional y bienestar psicológi-
co, se observó una relación con efecto mediano 
entre empleabilidad y armonía (p = .481), un efec-

to pequeño con mejora de emociones negativas (p 
= .302), satisfacción vital (p = .273), reorientación 
de la atención (p = .245) y modificación de la si-
tuación (p = .201). Estas y otras relaciones se pue-
den observar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Correlaciones entre las variables estudiadas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. PEU

2. IA –.114
3. PEA –.481** –.009
4. PEO –.114 –.267** –.446**
5. EROSMEN –.302** –.028 –.465** .423**
6. EROSEEN –.104 –.271* –.150 .327** .526**

Continúa...



Psicología y Salud, Vol. 30, Núm. 1: 25-35, enero-junio de 202032

7. EIMMS –.201* –.028 –.252** .165 .333** –.181
8. EIMRA –.245** –.017 –.291** .182 .391** –.288** .635**
9. EIMRC –.171 –.016 –.235* .256** .435** –.287** .538** .735**
10. EIMS –.096 –.311** –.101 .232* .154 –.169 .127 .183 .257**
11. EIMEER –.135 –.014 –.126 .310** .399** –.297** .487** .594** .449** .205*
12. BPSV –.273** –.021 –.304** .210* .314** –.015 .187* .327** .072 .148 .272**

Nota: 1. PEU Empleabilidad, 2. IA Iniciativa Autoinformada (Aspiración de Control y Responsabilidad), 3. PEA Pasión por los Estudios Ar-
monía, 4. PEO Pasión por los Estudios Obsesión, 5. EROSMEN (Mejora de emociones negativas), 6. EROSEEN (Empeoramiento de emociones 
negativas), 7. EIMMS (Modificación de la situación), 8. EIMRA (Reorientación de la atención), 9. EIMRC (Reevaluación cognitiva), 10. EIMS 
(Supresión), 11. EIMEDE (Expresión emocional regulada), 12. BPSV (Bienestar psicológico y satisfacción vital). *p  .05; **p  .01.

 

DISCUSIÓN

En el estado mexicano de Morelos, de acuerdo 
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(2017), 39.2% de las mujeres constituyen actual-
mente una población económicamente activa; de 
ellas, 42.4% son profesionistas. Al igual que en 
el resto de México, el acceso al trabajo depende 
de cuestiones culturales y económicas, así como 
de la solicitud de personal cualificado. En el caso 
de los estudiantes de nivel superior, 31% no tiene 
empleo. En la muestra estudiada solo 20.5% te-
nía experiencia laboral, a diferencia de 43.3% de 
los estudiantes del área de ciencias de la salud de 
la Universidad de Guadalajara (Planas y Enciso, 
2014). 

Si bien la percepción de empleabilidad que 
manifiesten los universitarios es vital para su desa-
rrollo profesional, la presente investigación mues-
tra una realidad que ya ha sido descrita en otros 
estudios (Betanzos y Paz, 2013; Paz, Betanzos y 
Uribe, 2014; De Vries y Navarro, 2011), según los 
cuales los que trabajan lo hacen en empleos preca-
rios en la mayoría de los casos. 

Al comparar a los estudiantes con experien-
cia de trabajo y los que no la tienen, se muestra 
un efecto pequeño en cuatro variables. La primera 
de ellas es la modificación de la situación (interre-
gulación emocional), que hace referencia a la ca-
pacidad de modificar un hecho mediante la habi-
lidad en el manejo de emociones. La segunda, la 
reorientación de la atención (interregulación emocio-
nal), alude a las habilidades en el manejo de emo-
ciones mediante inhibición o represión expresiva 
(es decir, en qué medida la persona opta por dejar 
de hacer una conducta) para anticipar problemas 
que puedan provocar una amenaza real. En la ter-

cera, los estudiantes con experiencia laboral pre-
via adquieren una mayor percepción de emplea-
bilidad y desarrollan habilidades compatibles con 
su profesión, lo que puede en un futuro facilitar 
el hallar un trabajo relacionado con sus estudios 
(Planas y Enciso, 2014). Por último, los estudian-
tes que no trabajan muestran un mayor deterioro 
de las emociones negativas (interrelación emocio-
nal), lo cual se ha asociado a una confrontación 
más frecuente con personas que los consideran 
responsables, lo que genera enojo, depresión, an-
siedad y conflictos con los otros (Da Costa et al., 
2014). 

En lo referente a la relaciones entre emplea-
bilidad y las variables estudiadas, se pudo consta-
tar que los estudiantes que se perciben con mayor 
empleabilidad también se manifiestan más armo-
nía en su carrera (deseo por realizar una actividad 
que les gusta), una mejora de sus emociones nega-
tivas, la modificación de la situación que viven y 
la reorientación de la atención y satisfacción vital. 

Por lo anterior, los alumnos que se desarrollan 
en su área de interés lo hacen con mayor pasión. 
Además de mostrar habilidades para el manejo de 
emociones negativas, ayudan a otros a modificar 
las situaciones estresantes. Por otro lado, al mo-
dificar las situaciones conflictivas y reorientar la 
atención de los demás a situaciones más amables, 
enfatizando lo positivo o reevaluando la situación, 
aumentan la posibilidad de expresar emociones de 
forma regular y positiva, lo que les genera más 
sentimientos de satisfacción vital. La regulación 
emocional eficaz para los estudiantes encuesta-
dos está relacionada con una expresión efectiva y 
adecuada que conlleva una sensación de bienestar 
(Da Costa et al., 2014).
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Una forma de lograr una inserción laboral 
exitosa desde la escuela involucra una prepara-
ción adecuada y experiencias previas que permi-
ten el desarrollo de habilidades psicosociales y emo-
cionales adecuadas a los contextos profesionales 
donde se desea laborar.

En conclusión, es importante apuntar que 
en el presente trabajo un porcentaje considerable-
mente bajo de los estudiantes encuestados (20.5%) 
contaban con experiencia laboral, con frecuencia 
en empleos precarios; sin embargo, a la mayoría 
le preocupaba su futuro laboral o consideraban ur-
gente buscar empleo.

Los resultados obtenidos sobre la emplea-
bilidad sustentan la primera hipótesis y muestran 
discrepancias   entre los estudiantes que trabajan y 
los que no lo hacen. Aunque estas diferencias no 
fueron estadísticamente significativas, tuvieron 
sin embargo un pequeño efecto en la probabili-
dad de una cierta superioridad en los primeros, lo 
que evidencia la importancia de la empleabilidad 
como facilitador en el proceso de inserción labo-
ral de los estudiantes entrevistados.

Por otra parte, se hipotetizó que los estu-
diantes empleados mostrarían una mejor regula-
ción emocional, pasión por los estudios e iniciati-
va. Se halló una tendencia a la significancia en la 
pasión por los estudios y la armonía, lo que podría 
significar que la pasión aumenta la concentración, 
las emociones positivas, el bienestar psicológico 
(Lalande et al., 2017) y la responsabilidad en el 
desarrollo de las actividades (Balon et al., 2013). 
De esta manera, los estudiantes que trabajan de-
sarrollan más y mejores habilidades profesionales 
que los hacen más competitivos. Por otra parte, 
y contrariamente a la hipótesis planteada, la ini-
ciativa autoinformada obtuvo mayores puntajes 
entre los estudiantes que no trabajaban, lo que 
podría explicarse por el tipo de empleos que te-
nían los estudiantes que sí lo hacían: precarios, sin 
prestaciones y desvinculados con la carrera; tales 
experiencias en los escenarios reales bien pudie-
ran disminuir el deseo de ser proactivos. Sin em-
bargo, la iniciativa se relaciona a la búsqueda de 
empleo, y por ello está presente en buena medida 
en la muestra de estudiantes encuestada, lo que 
favorece su empleabilidad (Lisbona et al., 2012; 
Gamboa et al., 2007).

En cuanto a la regulación emocional, aun-
que no mostró significancia, tuvo un efecto pe-
queño en la probabilidad de superioridad en tres 
de sus dimensiones. Dos de ellas (modificación de 
la situación y reorientación de la atención) se re-
lacionan con la capacidad de manejar emociones, 
siendo en los estudiantes empleados donde más 
se desarrollan dichas habilidades. En el caso del 
empeoramiento de emociones negativas, se obser-
va, inversamente a la hipótesis planteada, que los 
estudiantes que no trabajaban alcanzaron un ma-
yor puntaje, lo cual indica la presencia de enojo, 
ansiedad y conflictos, como ya lo reportaron Da 
Costa et al. (2014).

Por último, se hipotetizó igualmente que el 
grado de empleabilidad se relaciona con la regu-
lación emocional, la pasión por los estudios, la 
iniciativa y el bienestar psicológico en los estu-
diantes. Las relaciones halladas muestran que la 
salud psicosocial de los estudiantes se asocia con 
su percepción de empleabilidad. Se observa que 
de una mejor percepción de ser empleables resul-
ta una mayor puntuación en armonía, mejora de 
emociones negativas, satisfacción vital, reorienta-
ción de la atención y modificación de la situación. 
Las consecuencias de estar desempleados o en 
empleos precarios se relacionan con menos bie-
nestar y satisfacción con la vida, y mayor tensión 
física y psicológica. Por ello, se debe acrecentar 
la empleabilidad como estrategia para mejorar la 
pasión por el estudio y las un fomento de las habi-
lidades socioemocionales, ya que eso mejorará la 
satisfacción vital del estudiante.

Los datos aquí presentados muestran la im-
portancia de que las universidades generen estra-
tegias para aumentar la empleabilidad mediante el 
establecimiento de programas de capacitación en 
conjunto con los sectores público y privado que 
permitan a sus estudiantes desarrollar prácticas en 
las empresas, y así, lograr que tengan expectativas 
reales y, en el futuro, mejorar sus posibilidad de 
insertarse a un buen trabajo (Bargsted, 2107).

Entre las limitaciones del presente estudio 
se encuentra el tamaño de la muestra. En futuras 
investigaciones sería adecuado incluir a alumnos 
de otros semestres de la carrera de Comunicación 
Humana, y también extenderse a otras licenciatu-
ras  para apreciar el papel que estas variables des-
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empeñan en otras muestras, de modo que puedan 
hacerse comparaciones para conocer si la carrera 
estudiada tiene impacto en aspectos tales como la 
percepción de empleabilidad. Igualmente, es nece-
sario estudiar y comparar los perfiles de emplea-
dos con los estudiantes en formación para cono-

cer el efecto que tienen las organizaciones para 
aumentar la empleabilidad. Por último, sería útil 
conocer las necesidades locales de las organizacio-
nes para incluir esos requerimientos en la actuali-
zación de los planes y programas de estudio de las 
universidades.
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