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Palabras  Clave:  Regulación  emocional,  conductas  autolesivas, 

adolescentes. 

En  esta  investigación,  se  buscó  delimitar  la  correlación  existente  de  las 

variables regulación emocional y conductas autolesivas en alumnas de una 

I. E. de Pomalca; las edades oscilaron entre 13 a 16 años. Su metodología 

de corte aplicativo, se determinó por tener un diseño no experimental 

trasversal, de nivel correlacional. Así mismo cuya muestra constituida de 220 

alumnas.  En la cual se obtuvo como resultados una correlación de 

significancia inversa con efecto nulo entre las variables regulación emocional 

y conductas autolesivas. Del mismo modo en lo que respeta a las 

dimensiones de autolesión, como auto-castigo, auto-suicidio y disociación, 

existe relación inversa, altamente significativa. De igual manera, entre 

conductas autolesivas y la dimensión conductas establecidas por metas 

existe relación inversa altamente significativa. Por otro lado, podemos 

apreciar en el nivel de regulación emocional encontramos una categoría 

media representado por el 55,5% y, por último, la acción autolesiva se 

encontró un 15,5% en la categoría media y un 8,2% en la categoría alto. 

Concluyendo que las alumnas ante situaciones de índole estresante, 

necesitan soporte emocional. 

RESUMEN



 
 

vii 
 

 

 

 

Keywords: Emotional regulation, self-injurious behaviors, adolescents.

ABSTRACT 

This  research works  whose main  objective  is  to  delimit  the existing 

correlation of the variable’s emotional regulation and self-injurious behaviors in 

students of an Educational Institution of Pomalca; whose ages range from 13 to 

16 years old. Its methodology was of applicative cut, it was determined by 

having a non-experimental design, of correlational level. It also worked with a 

non-probabilistic sample by intentional convenience constituted by 220 

students. 

The results showed a correlation of inverse significance with null effect 

between the variables emotional regulation and self-injurious behaviors. 

Similarly, there was a highly significant inverse relationship between emotional 

regulation and the dimensions of self-injurious behaviors (self-punishment, self-

suicide, and dissociation). Similarly, there is a highly significant inverse 

relationship between self-injurious behaviors and the goal-setting behaviors 

dimension. As for the level of emotional regulation, the medium level is 

predominant, represented by 55.5% and, finally, the self-injurious action was 

found to be 15.5% in the medium level and 8.2% in the high level of students in 

need of emotional support. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de suma importancia, las personas se 

vuelven independientes buscando un papel entre la sociedad, desarrollando 

oportunidades significativas para el desarrollo personal, siendo una fase donde 

acontece una serie de influencias en el ámbito social, emocional y cognoscitivo, 

así mismo los valores y cualidades adquiridas dentro del hogar se ponen en 

práctica. En la actualidad las alumnas se enfrentan a altas demandas 

académicas ocasionando fatiga emocional provocando descontento. (Herrera 

et al., 2016). 

La regulación emocional es vital para las adolescentes, el enfrentar las 

demandas académicas con estrategias emocionales precisas permite reducir 

las conductas de riesgo, llegando a garantizar el éxito. (Ibáñez, 2016). En el 

Perú, según estudios basados en estimaciones sobre ansiedad refieren un 

62.6% un elevado porcentaje de ansiedad normal, así mismo encontramos con 

un 23.7% de ansiedad tenue y regular. (Bueno, 2019).  

 

Las experiencias emocionales son aquellas que nos entrenan para 

conducirse, permitiendo generar emociones agradable o desagradable, 

requiriendo constantemente de experiencias individuales y culturales para su 

reconocimiento y manifestación. Dichas emociones se encuentran relacionadas 

con el entorno significativo del ser humano. Por otro lado, la interacción social 

se debe a la motivación; se puede presentar como un problema si no ajustan al 

entorno, perjudicando la calidad de vida y tranquilidad del individuo. (Pascual 

et al., 2016). 

 

Así mismo la regulación emocional es la facultad para autogenerar 

impresiones positivas, fomentando adecuadas habilidades de afrontamiento, 

por consiguiente, en la etapa de la adolescencia las personas hacen diferencias 

al uso de estrategias. Durante la edad temprana los menores utilizan 

habilidades extrínsecas dirigiendo su comportamiento a formar nuevas 

destrezas. En la pubertad, se experimentan transformaciones físicas y sociales, 

así mismo en cuanto a su regulación emocional, la dependencia va surgir de 
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las relaciones entre sus pares. Al evolucionar la corteza prefrontal los procesos 

cognitivos permitirán gestionar las emociones. (Zamorano, 2017). 

 

Podemos observar que muchos adolescentes presentan cierta 

vulnerabilidad para regular sus emociones, así mismo la incapacidad para 

generar habilidades frente a la baja tolerancia impiden canalizar sus 

emociones, desembocando en el síndrome que lleva por nombre cutting 

refiriéndose a las conductas autodestructivas que se provoca el sujeto. Varona 

(2016) manifiesta que las conductas autolesivas en escolares han ido en 

aumento destacando un 20% de estudiantes que, si habían cometido dicho 

acto, seguido de un 27.4% de alumnos que persistían con la conducta de 

autolesionarse. 

 

Según artículos realizados por el Ministerio de Salud en nuestro país, los 

usuarios que concurren a un Centro comunitario de Salud Mental, son niños y 

adolescentes que presentan un 60% y 70%. (Perú21, 2019). Así mismo, refiere 

que de cada cinco niños en el Perú uno tiene algún tipo de fragilidad en cuanto 

a salud mental requiriendo ayuda. Pacientes con trastornos depresivos e ideas 

suicidas, dificultades emocionales, problemas familiares son los que se 

atienden con mayor frecuencia. (Perú21, 2018). 

 

Cabe destacar, en el distrito de Pomalca esta realidad no es ajena, se ha 

observado frecuentemente adolescentes que han incurrido en conductas de 

autolesión, lo cual podría estar relacionado con deficiencias en la regulación 

emocional de las alumnas, por tal motivo, formuló la siguiente interrogante 

¿Cuál es la relación entre la regulación emocional y conductas autolesivas en 

alumnas de una Institución Educativa de Pomalca, 2021? 

 

Ante lo expuesto se justificó en base a que permitirá conocer la correlación 

entre ambas variables y sus componentes. Asimismo, es de gran importancia 

a nivel social, dado que las principales beneficiarias serán las alumnas del 

distrito de Pomalca, debido a que se podrá conocer los factores ligados a la 

problemática de las variables, permitiendo con ello plantear alternativas de 
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solución con el objetivo de intervenir acertadamente ante las dificultades que 

las alumnas presenten en relación a la autorregulación emocional y las 

conductas de autolesivas. A nivel teórico se profundizará y conocerá más 

acerca de lo modelos y teorías que sustentan la autorregulación emocional y 

acciones autolesivas, temas de gran interés en la actualidad, debido a que son 

pocos los estudios relacionados con estas variables, pero son temas que 

deberían ser fundamentales en los colegios secundarios permitiendo con ello 

mejorar las interacciones de los adolescentes. Finalmente, por su utilidad 

metodológica, ya que, el presente estudio será un referente para futuros 

investigadores interesados en ampliar el conocimiento científico sobre las 

variables. 

 

Ante lo ya mencionado planteó como objetivo general: Determinar la 

correlación entre regulación emocional y conductas autolesivas en alumnas de 

una Institución Educativa de Pomalca, 2021; mientras que los objetivos 

específicos responden a: identificar el nivel de regulación emocional en 

alumnas de una Institución Educativa de Pomalca, 2021; identificar el nivel de 

conductas autolesivas en alumnas de una Institución Educativa de Pomalca, 

2021, establecer la correlación entre regulación emocional y las dimensiones 

de conducta autolesiva en alumnas de una Institución Educativa de Pomalca, 

2021 y establecer la correlación entre conductas autolesivas y las dimensiones 

de regulación emocional en alumnas de una Institución Educativa de Pomalca, 

2021;  

 

De esta manera, se plantea como hipótesis: Existe correlación entre la 

regulación emocional y las conductas autolesivas en alumnas de una Institución 

Educativa de Pomalca, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Entre las investigaciones previas se encontró que existe escasos estudios 

que correlacionan ambas variables, es por ello que internacionalmente 

encontramos a: Antoya et al., (2018) en su trabajo, considero relevante 

establecer una relación entre estas dos dimensiones la autoconciencia 

emocional y la autorregulación emocional tomando como muestra 356 

estudiantes universitarios colombianos, cuyas edades comprenden de 15 y 22 

años, para ello se utilizó la escala CARE. Teniendo como resultados una 

asociación significativa entre estos dos niveles. Encontrando un alto grado de 

apreciación y reconocimiento de las emociones, así mismo una considerable 

posibilidad de fomentar tolerancia a la frustración. El proporcionar estrategias 

sobre afrontamiento y acrecentar la tolerancia a la frustración permite que las 

personas aumenten la probabilidad de regular la impulsividad emocional, así 

como el establecer la disposición de dialogar sobre sus emociones y sus 

señales. 

 

Por otra parte, Ávila y Pachar (2016) en su investigación, se orientaron en 

indagar el vínculo existente del acto autodestructivo, el ansia y el abatimiento, 

se desarrolló con 27 alumnos, de 12 a 17 años, se usó la Prueba de 

Pensamientos y Conductas Autolesivas y el test de Beck para medir desánimo 

y ansia. El método aplicativo fue de carácter descriptivo, siendo de corte 

transversal lo cual permitió obtener un 26.16% tener una analogía directa entre 

la depresión y la conducta autolesiva. Según los presente autores definieron la 

autolesión son aquellos actos destructivos producto de daño inmediato para 

quien lo practica, sin pretensión a quitarse la vida.  

Así mismo otros estudios, que trabajan la variable de conducta autolesivas 

no suicidas en adolescentes de colegios privados, refiere como resultados 

cuantitativos que si existe una alta relación con los factores personales y 

psicosociales. Presentándose problemas complejos, donde la red de apoyo 

primaria es frágil, desarrollando en los adolescentes sentimientos de 

aislamiento, dando respuestas inadecuadas frente a la gestión emocional. 

(Obando et al.,2018; López, 2018) 
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Dentro de las investigaciones a nivel nacional encontramos a Meza (2019) 

cuya indagación consistió en delimitar la autorregulación emocional de los 

alumnos del Colegio Príncipe de Asturias, el estudio es descriptivo, con una 

perspectiva cualitativa, su diseño fue no experimental de corte transversal. 

Trabajando con 120 alumnos de sexo masculino y femenino, que pertenecían 

al 4° y 5° año de nivel secundario, utilizando como instrumento el DERS. 

Obteniendo como resultado la regulación emocional en un nivel bajo con 53% 

debido a una sucesión de causas básicas así mismo superficiales las cuales no 

ayudan al control y estabilidad de los alumnos. 

 

Gallegos et al. (2018) en su investigación trabajó con una población de 

997 escolares, sus edades fluctúan de 13 a 18 años, con la intención de 

efectuar un trabajo donde se detalla y se relaciona las variables asociadas a 

las formas de personalidad que se relacionan a las autolesiones; el instrumento 

utilizado fue la subescala de autolesiones y pensamientos autolesivos y el MAPI 

de Millón. Concluyendo que el estilo de personalidad, así como el sensible, 

inhibido y violento predominan en conductas de tipo auto dañinas, refiriendo 

que el 34.9% presenta tendencias autolesivas y 27.9% de los partícipes se han 

tratado de ocasionarse daño. 

 

Huamani (2019) en su investigación trabajó con colegios públicos Carmen 

de la Legua Reynoso, así mismo con el Callao, cuya finalidad fue instaurar la 

relación que existe la impulsividad y acciones autolesivas en jóvenes de dichos 

Centros Educativos. Desarrollo un trabajo no experimental, siendo de corte 

trasversal de dirección cuantitativo. En cuanto a la recopilación de información 

se empleó como instrumentos el Cuestionario de Impulsividad de Barrat y la 

Prueba de Autolesión de SHANGER. Participaron 270 estudiantes de sexo 

femenino y masculino. Como resultado se obtuvo una correlación positiva. 

 

También, se indagó artículos a nivel local siendo afines al tema Mendoza 

(2020) en su trabajo cuyo objetivo fue el de comprobar la relación de 

comportamiento prosocial y autorregulación emocional en estudiantes de un 

colegio secundario de la ciudad de Chiclayo. Desarrollando un estudio 



 
 

6 
 

correlativo, tomando como población a 404 participantes, varones y mujeres, 

comprendiendo las edades de 12 a 18 años. Así mismo como instrumento de 

recopilación de información manipuló la Escala de Prosocialidad de Caprara y 

la Encuesta de Regulación Emocional de Gross y Thompson. Cuyo resultado 

fue altamente significativo entre estas dos variables (p<,000); lo indica que, en 

los estudiantes de nivel secundario denotan una elevada correlación entre 

comportamiento prosocial, y regulación emocional. 

 

Albines (2018) mediante su investigación planteó como finalidad delimitar 

los grados de estrategia en la regulación afectiva en episodios de nostalgia y 

furia. Su población estudiantil se conformó mediante 184 alumnos de la carrera 

de Psicología. Trabajó con el test Medida de Estilos de Regulación Afectiva. 

Como resultado el nivel de estrategia de Distracción y Rumiación muestra un 

nivel alto, mientras que la estrategia de Expresión Emocional Regulada y 

Regulación Fisiológica presenta un nivel bajo. Concluyendo que los alumnos 

manejan mayores habilidades adaptativas que desadaptativas en general, 

siendo la familia el eje que modula estas emociones. 

Por otro lado, se apeló a otras fuentes de información con el fin de 

concretizar el marco teórico a partir de las teorías acerca de las variables de 

estudio, haciendo especial énfasis en su definición, las dimensione, a partir del 

modelo teórico y otros apartados que serán de provecho para el análisis de los 

hallazgos. Estas teorías serán señaladas a continuación.  

De acuerdo con Huamaní & Saravia (2017) refiere que los adolescentes 

para que manejen adecuadamente la regulación efectiva se debe implementar 

habilidades adaptativas de acuerdo al entorno, cuya finalidad es equilibrar sus 

procesos intrínsecos y extrínsecos que sean adecuadas a las metas de largo 

plazo.  

El término regulación emocional se describe como la forma de controlar, 

abstener, acrecentar o reducir las diversas reacciones emocionales que se 

presentan ante estados afectivos perjudiciales, toda esta variedad de 

emociones permite que los adolescentes se adapten a su medio. (Pascual et 

al., 2016). Así mismo aquellas emociones incomodas tales como el temor, la
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rabia, la melancolía sean rechazadas. En cambio, las emociones gratas son 

regularizadas, como por ejemplo cuando las personas parecen ser menos 

felices de lo que expresan. Por otro lado, los jóvenes con problemas de 

desregulación emocional denotan cambios emocionales en intensidad pasando 

de un polo a otro, así como de la alegría a la euforia, y en esa tentativa por 

moderar las emociones, presentan un limitado control de impulso ocasionando 

conductas inapropiadas. (Cabanach et al., 2018). 

Así mismo Ancajima (2020). Refiere que una adecuada regulación 

emocional, le consentirá a la persona ser consciente de las emociones que está 

percibiendo y cómo estas se relacionan con su esfera cognitiva y 

comportamental, prefiriendo estrategias de afrontamiento que le permita crear 

respuestas emocionales positivas lo que reducirá significativamente las 

conductas autolesivas. 

Cabe mencionar que la autorregulación emocional presenta tres 

características primordiales (Chervonsky & Hunt, 2018). Lo que se busca es 

reducir el impacto de las emociones perjudiciales, probablemente la función 

regulatoria que inicia de forma voluntaria se manifieste posteriormente de 

manera automática. No obstante, una acción voluntaria que se transforme en 

una costumbre en un intervalo de tiempo puede originar un acto inconsciente 

logrando reducir su proceso cognitivo.  Se debe tomar en cuenta que la 

regulación emocional puede darse desde la parte consciente siendo dominada 

hasta lo inconsciente reaccionado de manera involuntaria. Así mismo, gran 

cantidad de los procedimientos habituales comprometidos con la regulación 

emocional no tienen aproximación a la consciencia. La conducta regulatoria se 

exterioriza de acuerdo a las necesidades del entorno de la persona 

(Djambazova - Popordanoska, 2016). 

Así mismo Gross y Thompson en su Teoría Modal de la Emoción, trata de 

esclarecer el tipo de dinámica presente en la autorregulación emocional. Hacen 

referencia a un primer grupo, donde las estrategias se originan en varias 

etapas, con diferentes opciones, dando iniciativa para que el sujeto pueda 

seleccionar elementos en base a su exigencia de regulación emocional. En la 
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cual las cuatro primeras estrategias se centran en antecedentes, el siguiente 

apartado desarrolla cada una de las etapas: elección de la situación, pone de 

manifiesto a cualquier aproximación o el eludir personas, sitios u objetos que 

tengan como finalidad influir en las emociones. La persona puede elegir si se 

puede o no exponer a una situación. También tenemos la modificación de la 

situación, donde la persona se adapta con el fin de cambiar su impresión 

emocional, desarrollando técnicas de enfrentamiento centradas en el problema. 

Así mismo, el despliegue atencional, proporciona a la persona tener una visión 

clara sobre la situación. Además, el cambio cognitivo permitirá darle un 

significado a la situación de acuerdo a como se presenta. Por último, la 

modulación de la respuesta, ante una acción emocional que busca hacer 

hincapié en trabajar la expresión emocional tratando de inhibir.  Esta última 

estrategia solo se centra en una respuesta emocional (Kral, et al., 2018) 

Huamaní & Saravia (2017). Basándose en las dimensiones de la teoría 

señalada anteriormente estas son: conciencia, la cual implica el desarrollar la 

destreza para poder comprender uno mismo su propio estado emocional. 

Además, el rechazo, se muestra como predisposición del sujeto a conceptuar 

negativamente su experiencia emocional, relacionándose directamente con la 

timidez y angustia ante sus propias emociones, ocasionando obstáculos 

durante el proceso de regulación emocional. Así mismo tenemos a la 

estrategia como dimensión, donde persiste los estados emocionales 

repulsivos, donde los adolescentes presentan ciertas limitaciones para 

gestionar la intensidad de sus emociones. Por último, las metas relacionadas 

a situaciones de impulsividad, en la cual se experimentan emociones fuertes 

y la ineptitud para manejarlas, logrando afectar las actividades diarias 

(Wheeler, et al., 2017). 

Cabe destacar que, la adolescencia es la etapa más crucial que atraviesa 

la persona, puesto que, de 10 a 19 años, los jóvenes experimentan diversas 

transformaciones de nivel físico, a nivel emocionales y así mismo a nivel 

social. Convirtiendo en seres vulnerables afectando su capacidad mental 

(OMS,2019), donde el rol de padres toma mayor protagonismo en cuanto al 

desarrollo psicológico. (Becerra, et al., 2015).  Es aquí donde se plantean 
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diferentes procedimientos, la autorregulación emocional recibe influencia del 

vínculo existente entre los padres e hijos, siendo el más frecuente; los 

determinados modelos por medio de un aprendizaje observacional, del mismo 

modo conectados con una atmosfera cálida en el seno del hogar, permite que 

los menores desarrollen debidamente sus emociones. (Gómez & Calleja, 

2016). 

Simultáneamente la familia, junto con el ámbito escolar desempeñan una 

gran influencia. La escuela forma un papel importante como referente para el 

desarrollo de su círculo social. Pasar del nivel primario hacia el nivel secundario 

puede ser un desafío, las exigencias académicas se intensifican al igual que la 

influencia de los pares, entre otros componentes que requieren del 

adolescente. Es aquí donde se recurre a procesos y destrezas para su 

afrontamiento. Actualmente la escuela es fuente de importancia para el 

desarrollo emocional (Jauregui, et al., 2016). Las vivencias que presentan los 

adolescentes ya sean por medio de éxito o fracaso, no determinan su 

desarrollo; la convivencia y relación con sus contemporáneos tomarán mayor 

relevancia. Los padres quedan en segundo plano, así mismo la relación se 

genera conflictiva, la amistad toma protagonismo cumpliendo como apoyo 

afectivo, en esta etapa los adolescentes logran tener aprobación, 

reconocimiento y apoyo dependiendo del lugar que ocupe (Hervás, et al., 2016; 

Mate, et al., 2016). 

En relación a la selección de la segunda variable y sus fundamentos 

teóricos: Dávila (2015), hace referencia a la autolesión como la acción de 

lacerarse uno mismo, viéndose reflejado en el estado de ánimo que presenta 

el alumno, del mismo modo podemos ver que la disociación juega un papel 

importante permite que se discrimine sentimientos que le causan angustia o no 

los pueden dominar, llegando a causar daño debido a un cuadro de confusión 

emocional. 

La conducta de autolesión se define como un modo de aminorar la 

angustia o tensión emocional que percibe una persona, según Zetterqvist 

(2015), señalan que la conducta tiene como finalidad autolesionarse sin 



 
 

10 
 

intención suicida, siendo este es un factor de riesgo significativo, dicho acto 

permite mitigar la frustración como medio de liberación. En este sentido, no 

podemos hablar de conducta suicida dado que su finalidad no es terminar con 

la vida (Ferrey, et al., 2016). 

En este sentido, la autolesión sin intento de suicidio responde a una 

enfermedad debido a la falta de entrenamiento en habilidades de 

autorregulación emocional mostrando una reducida tolerancia, cuya acción 

proporciona al individuo un alivio temporal de emociones, pensamientos y 

sentimientos perturbados (Carvalho, et al., 2015). Tiene como peculiaridad el 

seccionar la piel, infringir la disposición del galeno, obstaculizar con la 

cauterización del corte, morder, remover la barbilla, realizarse quemaduras, 

arañazos y pellizcos, siendo una acción anómala. (Fleta, 2017). 

Del mismo modo D' Arcy Lyness (2012) refiere los tipos de agresiones que 

son continuas en las personas que se auto agreden, como primer punto se 

encuentra los cortes en las muñecas, antebrazos y muslos, siendo 

manifestaciones dolorosas, los sujetos suelen marcarse con objetos punzo 

cortantes que llegan a lacerar la piel causando sangrado, del mismo modo las 

quemaduras son otro método de llegar a lastimarse ya se con  cigarrillos o 

fósforos, y por último se encuentran los golpes así como las bofetadas. (como 

se citó en Martínez, 2018) 

Según la literatura en lo que se refiere a autolesión señala que podemos 

estimar el estado mental y emocional que padece un individuo, así como el nivel 

de deterioro en los tejidos corporales. Aceptar la conducta de autolesión en tres 

funciones: Autolesión psicótica, cuando una persona presenta deterioro del 

raciocinio denotando una reducida tolerancia a la frustración por entrar en un 

estado psicótico; este tipo de actos conlleva a la persona ocasionarse 

cercenamientos extremos, como amputación de órganos sexuales, laceración 

de las vistas entre otras partes del organismo. Autolesión orgánica, contempla 

a sujetos que presentan síndromes de contenido genético expresando 

limitaciones al socializar, así como el autista, también en determinados sujetos 

con retraso mental, que necesitan revisión constante puesto que no son aptos 
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para hacer frente a los requerimientos sociales. Por consiguiente, algunas 

expresiones de autolesión en estos sujetos incluyen extracción de dientes, 

golpes en la cabeza, etc. La autolesión típica se presenta en individuos que 

evidencia su estado emocional de soledad, sufrimiento, miedo, ira; Entonces, 

la autolesión es una opción para no enfrentar esta realidad. Esta forma de 

agresión también implica la acción de rascarse llegando a sangrar, incinerar o 

lacerar cierta parte del cuerpo, interferir con la cicatrización de las heridas, de 

hecho; cualquier procedimiento que el mismo individuo inflige daño físico 

(Flores, et al., 2017). 

La inseguridad y continuidad de las autolesiones desempeñan una labor 

decisiva en las diversas formas de identidad en los adolescentes que se 

autolesionan. Varios autores mencionan que hay sujetos con mayor 

predisposición de riesgo a la autolesión y así mismo quienes expresan 

conductas elevadas (impulsivas), inestabilidad y una devaluada autoestima 

(Vílchez, 2016). 

Del mismo modo Saldaña, (2020). Afirmar que las jóvenes al no saber 

expresar sus emociones de forma correcta, debido a que tienen introyectado 

exigencias dogmáticas, presentan formas impulsivas, actuando desde la parte 

primitiva de sí mismo, sintiéndose minusválidas de regular su estado 

emocional, puesto que se sienten saturadas y necesitan expulsar aquellos 

sentimientos negativo, pero al percibir a un entorno más fuerte que ellas 

mismas, tienden autolesionarse como un mecanismo de canalización 

emocional.        

Para Favazzaa (1996) clasifica a la autolesión en tres componentes quien 

en su investigación consideró las siguientes medidas: Una dirección que indica 

cuán voluntario es el comportamiento. El acto voluntario de autolesionarse es 

lo que se logra en poco tiempo, además es sensible a su acción perjudicial y 

pretende lograr el objetivo. Además, la letalidad expresa la capacidad de ver 

las consecuencias de una acción de muerte, inmediatamente o a largo plazo. 

En una acción letal, la intención de morir se confirma en su mayor parte; y 

aunque no es deseable, es posible pensarlo. Y por último tenemos la acción 
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repetitiva, la cual hace referencia a la frecuencia de dicha acción y por un 

periodo de tiempo. (como se citó en Castillo, 2019) 

La teoría Biopsicosocial de Klonsky (2005), hace un resumen en base a 

referencia de siete modelos que ilustra los diversos tipos de autolesión  

Modelo de la influencia interpersonal, refiere que las autolesiones son 

realizadas con el fin de manipular a quienes se encuentran en su entorno, 

manifestándose como un “clamor” de ayuda intentando evitar el abandono. 

Tenemos el modelo del autocastigo, vienen a ser todas aquellas expresiones 

de odio hacia su persona, dichas acciones son adquiridas de su entorno, así 

mismo son personas que recurren a características típicas de los depresivos-

masoquistas, que suele tener comportamientos auto destructivos, con una 

personalidad fronterizo o borderline. El modelo de anti suicidio, se manifiesta 

en deseos suicidas sin llegar al riesgo de ocasionar la muerte. También 

encontramos el modelo sexual, el cual se considera como aquel sentimiento de 

contener o suprimir aquellos deseos sexuales. Según Suyemoto (1998) expone 

que existe una relación en el abuso sexual y las acciones autolesivas, 

manifestándose en la pubertad. (Favazza, 1996) expone que el sexo femenino 

evidencia autolesiones debido a la repulsión de la menstruación incluso a las 

relaciones coitales. Por otro lado, en la estrategia de afecto del modelo de 

regulación, explica a la autolesión como una forma de alivios de aquellos 

efectos negativos, desarrollando una autorregulación emocional disfuncional. 

En la estrategia de disociación, se expresa en respuesta a eventos de 

despersonalización ante situaciones de duelo, experimentando sentimientos 

intensos, llegando a realizar acciones de laceración, con la finalidad de 

recuperar el sentido de sí mismo. El solo hecho de percibir el dolor es una forma 

de salir de ese episodio disociativo. Por último, tenemos el modelo 

interpersonal, que se explica a la autolesión como reafirmar su propia identidad, 

puesto que carecen de sentido normal. (como se citó en Dávila, 2015) 

Según, Grunebaum, et al., (2018) planteó un modelo unifactorial 

afirmando que la conducta autolesiva se refleja en las características 

autorreguladoras de los estados emocionales adversos, esta ideología 

reforzaría la teoría de evitación de la experiencia; explicando que los sujetos no
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desarrollan hábitos para resolver situaciones difíciles, acrecentando en estas 

conductas de tendencia evitativa, aunque se cree que la autolesión aplaca la 

molestia, sobre todo con un alivio hipotético. 

De acuerdo con Ramírez (2015) en el modelo tetrafactorial, se percibe a 

la conducta autolesiva en cuatro principios no excluyentes e integrados, 

mencionado en primera línea el reforzamiento intrapersonal positivo se muestra 

el comportamiento autolesivo como respuesta satisfactoria ante el estado 

emocional de apatía, por otro lado el reforzamiento interpersonal negativo se 

expresa ante satisfacción de emociones adversas, en cuanto al reforzamiento 

social positivo, el individuo mediante la acción autolesiva pretende llamar la 

atención de otros; y por último, el reforzamiento social negativo comprende 

todas las responsabilidades. 

Sabemos que la autolesión es el daño que uno mismo se inflige 

dependiendo del estado de ánimo que se esté generando en los adolescentes, 

siendo uno de los fenómenos más complejos, puesto que son los padres los 

que deben estar pendiente de sus hijos y ayudarlos a buscar mejoras frente a 

un cuadro de confusión emocional. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación fue de corte aplicativo cuya finalidad fue obtener 

resultados de problemas sociales para ello se hizo manejo y utilización de 

instrucciones teóricas mediante el uso de escalas psicométricas para delimitar 

la relación existente entre las dos variables. (Coria et al., 2013). Así mismo, se 

determinó por tener un diseño no experimental transversal, siendo los datos 

recolectados en un preciso momento y lapso, cuya intención permita describir 

las variantes y analizar las incidencias e interrelación. Por último, su nivel fue 

correlacional, respondiendo al grado de asociación causal entre la 

autorregulación y la acción autolesiva, en un entorno particular. (Hernández- 

Sampieri y Mendoza, 2018) 

 

3.2. Operacionalización de Variables  

 

Como variable inicial describiremos a la regulación emocional de forma 

conceptual, según Gross y Thompson (2007). Refiere ser una fase en el cual la 

persona es capaz de influir ante sus emociones, así mismo como las exprese 

o perciba; operacionalmente las autoras Huamaní & Saravia (2017). Refiere a 

la regulación efectiva como el modo de implementar habilidades adaptativas de 

acuerdo al entorno, cuya finalidad es equilibrar sus procesos intrínsecos y 

extrínsecos que sean adecuadas a las metas de largo plazo. Se hará uso de la 

Escala de regulación emocional, la cual contiene 20 ítems, que consta de 4 

sub-escalas: se encuentra la carencia de consciencia emocional (cuyos ítems 

son 1, 2, 4, 5 y 6), la no aceptación (teniendo como ítems 7, 11, 15 y16), 

limitación en el proceso de estrategias (sus ítems 3, 9, 14, 17 y 20) , por último 

conductas establecidas por metas (ítems 8, 10, 12, 13, 18, y 19), con una 

medición de escala Likert. 

 

Del mismo modo, la segunda variable a estudiar conceptualmente 

tenemos a Suyemoto (1989). Quien hace referencia a la acción inmediata, y a 
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la cantidad de ocurrencias, al nivel de deterioro y el propósito psicológico que 

emprende el individuo hacia sí mismo, según Dávila (2015). Operacionalmente 

lo define como el deterioro físico y psicológico, en la cual hace referencia a 

estrategias evitativas que ocasionan un alivio temporal de emociones, 

pensamientos y sentimientos desorientados. Como medio de estudio se 

empleó la Escala de Autolesión de Shanger, la cual consta de siete áreas:  

influencia interpersonal (con 4 ítems 2, 6, 22,26), autocastigo (con 7 ítems 4,5, 

23,25,28,29,30), auto suicidio (con 6 ítems 2, 3, 12, 14, 24,27), sexual (con 3 

ítems 11,13, 16), regulación de afecto (con 2 ítems 7,20), disociación (con 5 

ítems 9,10,17,18,21) y finalmente límites interpersonales  (con 3 ítems 8,15,19). 

Por otro lado, para la medición de ambas variables se tomará en cuenta la 

escala ordinal, puesto que pretende clasificar a las variables en determinadas 

características persiguiendo un orden. (Orlandini, 2010). 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

El estudio se efectúo con una población de una Institución Educativa de 

Pomalca, siendo asequible para el estudio, la cual contó con 514 alumnas de 

2° a 5° grado de nivel secundario siendo sus edades comprendidas entre 13 a 

16 años.  

Así mismo, los criterios de inclusión que se consignaron son los 

siguientes: Alumnas concernientes a una I. E. de Pomalca, dirigida a 

estudiantes de 13 a 16 años, que cursen el 2° a 5° grado se secundaria y 

presenten aceptación del consentimiento informado de sus padres, y finalmente 

cuenten con red de internet para el desarrollo de los cuestionarios. 

Por otro lado, en los criterios de exclusión: Alumnas que no pertenecen al 

plantel educativo y aquellas alumnas que rechacen participar del estudio.  

La muestra se considera como un fragmento de la totalidad de la 

población, con el fin de dirigir la investigación (Otzen & Manterola, 2017). Para 

este proyecto la muestra estuvo conformada por 220 alumnas. 
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Muestreo: Fue no probabilístico por conveniencia intencional, siendo 

seleccionados por juicio del investigador. (Otzen & Manterola, 2017). 

Unidad de análisis: Se tomó en cuenta a cada una de las alumnas de 2° 

a 5° de nivel de secundaria, en base a la muestra representativa del colegio de 

Pomalca, que cuenten con red de internet. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

En base a lo expuesto, se empleó la encuesta, según López y Pérez 

(2011) consistió en recolectar y analizar datos de forma directa de la población 

en estudio, con el fin de establecer niveles o relaciones entre los datos 

obtenidos. 

Como instrumento se utilizó la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional acondicionada al Perú cuyas autoras son Huamaní y Saravia (2017), 

la cual permitió medir la variable de regulación emocional; siendo de origen 

estadounidense, cuyos autores son Grats y Roemer (2004), elaborado para 
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trabajar con una población de adultos mayores, se encuentra dividido en 5 

subescalas. Para este estudio fue de suma importancia contar con un 

instrumento adaptado para la población peruana, según Huamaní y Saravia 

(2017) en su estudio psicométrico de la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional en Adolescentes, trabajó con dos colegios estatal y privado, 

contando con 1087 estudiantes de ambos sexos, dirigida a alumnos de 11 y 18 

años, de 1° a 5° grado de nivel secundario. Así mismo para su validez de 

contenido mediante juicio de expertos, se aplicó el coeficiente V de Aiken de, 

donde la mayoría de los ítems presentan un valor de 0.7 en su término inferior 

y en el nivel general hallándose un promedio total de 0.907, permitiendo inferir 

que los valores aprobados demostraron ser favorables, puesto lograron obtener 

valores equivalentes o sobresaliente a 0.5 referente al instrumento. Además, 

se descartó la sub-escala de “confusión”, sus valores no superan el valor de 

0.7. Por otro lado, con el fin de precisar la confiabilidad y obtener una mayor 

consistencia hizo uso del Coeficiente Alfa de Cronbach, donde su valor fue 

altamente significativo, obteniendo un valor de 0.843, con un alta de, α= 0.7, 

mostrando una correlación impecable. 

Para la segunda variable se empleó la Escala de autolesión de Shanger 

(2015), siendo la autora es de nacionalidad peruana, el instrumento 

mencionado está conformado por una escala ordinal, que se compone de 30 

ítems las cuales se dividen en siete categorías: influencia inter personal, auto 

castigo, anti suicidio, sexual, regulación de afecto, disociación, límites inter 

personales. Su validez, se determinó por medio del coeficiente de Kolmogorov-

Smirnov de 0.94, considerándose elevado, así mismo en la prueba de Bartlett 

adquirió un p<0.00, mostrándose relevante, siendo apropiado el uso de análisis 

factorial, se desarrollaron cuatro componentes cuya varianza obtenida es de 

3.977%. La confiabilidad fue desarrollada mediante análisis de consistencia 

interna obteniendo un alfa de 0.912, determinando la confiabilidad como alto, 

lo cual indica apta. 

Por consiguiente, para obtener mayor validez de ambas pruebas se 

sometió a juicio de expertos, como también a prueba piloto obteniendo una 
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fiabilidad mediante el alfa de Cronbach de 0.815. siendo apta para la aplicación 

de las pruebas mencionadas. 

3.5. Procedimientos  

 

Para la realización de este trabajo, se coordinó con el director del Centro 

Educativo del distrito de Pomalca, en la cual se le presentó documentación 

requerida requiriendo autorización para la aplicación de dos cuestionarios. La 

Universidad César Vallejo emitió la carta de presentación detallando las 

actividades, así mismo el colegio autorizó la aplicación de instrumentos 

psicométricos para la elaboración del estudio, para ello se elaboró un permiso 

de consentimiento informado para padres de familia, autorizando a las menores 

a participar en dicha investigación, del mismo modo se creó una carpeta en el 

Google drive con las encuestas que se desarrollaron, siendo enviadas de 

manera personal a sus WhatsApp. 

 

3.6. Método de análisis de datos  

 

En base al proceso de información del documento, se utilizó diversas 

plataformas Excel 2019 y SPSS 25, inicialmente se aplicó la estadística 

descriptiva, así mismo, Rendón et al., (2016) su propósito es el describir y 

analizar datos de una población específica, de manera que la información que 

se presente esté estructurada y simplificada, basada en la correlación de los 

datos, su partición, clasificación y forma de presentación.  

 

Para Hernández- Sampieri y Mendoza (2018), refiere que la estadística 

descriptiva abarca a la medida de centralización, siendo puntos de repartición, 

donde se identifica el punto central de los datos. En cuanto a la medida de 

dispersión se refiere a la separación o distancia entre los valores que posee la 

variable a medir. Finalmente, la comparación de distribución de datos se halla 

la disimetría y la curtosis.  

Se realizará la comprobación de normalidad de Kolmogorov - Smirnov 
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cuyo propósito fue precisar si la distribución muestral será usual o contradictorio 

existiendo ausencia de normalidad. Posteriormente se conseguirán los 

resultados tomando en cuenta al análisis no paramétrico de Spearman. 

Del mismo modo, para Ventura (2018) nos refiere que la magnitud de 

efecto es fundamental dentro de un estudio, la cual medirá la dimensión de su 

efecto y como se presenta el fenómeno de interés del estudio. Finalmente, es 

primordial establecer que el producto será expuesto en tablas mediante el 

modelo de las normas APA. 

 

3.7. Aspectos éticos  

 

Para la indagación de este trabajo se tomaron en cuenta aspectos éticos 

y deontología del psicólogo, referidos en el capítulo III del artículo 24°, lo que 

precisa que todo profesional al realizar una investigación dentro de una 

Institución Educativa debe contar con un asentimiento informado del 

apoderado. (Colegio de psicólogos del Perú, 2017). Así mismo, la información 

de las alumnas debe permanecer en anonimato, seguidamente se brindar 

información de la metodología a trabajar explicando el objetivo y propósito de 

los instrumentos a valuar, para la evaluación se aplicó de forma virtual siendo 

un cuestionario, teniendo la opción de elegir participar o no, de dicha 

investigación. Por otro lado, los datos obtenidos serán de manera general, así 

como la edad y el grado al cual pertenecen las estudiantes, de acuerdo a la 

intención de la investigación. (Universidad César Vallejo, 2017). 

Finalmente, según American Psychological Association (2010). Se toma 

en cuenta el principio de justicia, el cual hace referencia a la equidad y respeto 

a las alumnas al decir de forma voluntaria participar de la investigación, 

considerando los criterios por parte del investigador. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. 

Prueba de normalidad de las variables Regulación Emocional y 

Conducta Autolesivas con sus pertinentes dimensiones. 

 

Variables  Dimensiones 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl    Sig. 

Regulación 

Emocional 

Carencia de consciencia 

emocional 0.213 220 0.000 

No aceptación 0.366 220 0.000 

Limitación en el proceso 

estrategias 0.416 220 0.000 

Conductas establecidas 

por metas 0.293 220 0.000 

Regulación emocional 0.122 220 0.000 

Conductas 

Autolesivas 

Influencia inter personal 0.249 220 0.000 

Auto castigo 0.235 220 0.000 

Auto suicidio 0.360 220 0.000 

Sexual 0.313 220 0.000 

Regulación de afecto 0.344 220 0.000 

Disociación   0.308 220 0.000 

Limites inter personales 0.188 220 0.000 

 Conductas autolesivas 0.167 220 0.000 

 

En la tabla 1, podemos estimar la distribución de puntuaciones 

significativas de ambas variables en estudio, denotando tener una distribución 

anormal (p<.05), así mismo, en cuanto a la relación de la variable 

autorregulación emocional y conductas autolesivas se aplicó las pruebas no 

paramétricas de Spearman (rho). 
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Tabla 2.  

Correlación entre regulación emocional y acciones autolesivas en alumnas de 

una I.E. de Pomalca, 2021 

Regulación 

emocional 

 Conductas Autolesivas 

Coeficiente de correlación -0.163** 

Sig. (bilateral) 0.016 

N 220 

 

En la tabla 2, podemos observar las variables regulación emocional y 

conductas autolesivas existe una relación inversa, altamente significativa de 

efecto nulo, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis del investigador; 

haciendo referencia que a mayor regulación emocional se observan mínimas 

acciones autolesivas, al ser de efecto nulo no existe asociación entre las dos 

variables.  

 

 

En la tabla 3, podemos evidenciar que en las alumnas de la I.E. de 

Pomalca, su regulación emocional se encuentra en un nivel moderado, 

representado por 55.5%. Así mismo se puede observar que presentan un nivel 

alto en cuanto a carencia de consciencia emocional con 59,5%, mientras que 

en la dimensión de no aceptación se ubica en un nivel bajo con 96,8%; no 

obstante, con respecto a limitación en el proceso de estrategias su nivel es bajo 

con 87.7%, por último, en cuanto a conductas establecidas por metas refleja un 

nivel bajo con 76.4%.   

Tabla 3.  

Nivel de regulación emocional en las alumnas de una I.E. de Pomalca, 2021 

Categorías  

Regulació

n 

emocional  

Carencia 

De 

Conscienci

a 

emocional  

No 

aceptación 

Limitación 

en el 

Proceso de  

estrategias  

Conductas 

establecidas 

por metas  

n % n % n % n % n % 

Bajo 90 40.9 12 5.5 213 96.8 193 87.7 168 76.4 

Medio 122 55.5 77 35.0 6 2.7 23 10.5 48 21.8 

Alto 8 3.6 131 59.5 1 0.5 4 1.8 4 1.8 

Total 220 100.0 220 100.0 220 
100.

0 
220 100.0 220 100.0 
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Tabla 4.  

Nivel de conductas autolesivas en las alumnas de una I.E. de Pomalca, 2021 

Dimensiones  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

    

Conductas 
autolesivas  

Bajo 168 76.4 

Medio 34 15.5 
Alto 18 8.2 

    
Influencia 

Inter personal  
Bajo 156 70.9 

Medio 46 20.9 
Alto 18 8.2 

    

Auto castigo 

Bajo 171 77.7 

Medio 47 21.4 
Alto 2 0.9 

    

Auto suicidio  
Bajo 203 92.3 

Medio 15 6.8 
Alto 2 0.9 

    

Sexual  
Bajo 214 97.3 

Medio 4 1.8  
Alto 2 0.9 

    

Regulación  
de afecto  

Bajo 184 83.6 

Medio 24 10.9 
Alto 12 5.5     

Disociación  

Bajo 163 74.1 

Medio 31 14.1 
Alto 26 11.8     

Límites 
Inter personales  

Bajo 160 72.7 

Medio 55 25.0 
Alto 5 2.3     

Total 220 100.0 

 

En la tabla 4, podemos evidenciar que en las alumnas de la I.E. de 

Pomalca, en cuanto a las conductas autolesivas presentan un nivel bajo 

representado por 76,4% (168), así mismo en la dimensión de Influencia inter 

personal está representado por una categoría baja 70.9%, no obstante, en una 

categoría media se encuentra las dimensiones de límites inter personales con 

25%, así mismo disoación con un 14.1%, seguido de regulación de afecto con 

10.9%, y finalmente auto suicidio el 6.8%. 
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En la tabla 5, podemos observar entre la variable regulación emocional y 

las dimensiones de autolesión (auto castigo y auto suicidio) se halla relación 

inversa altamente significativa de efecto nulo, en tanto la dimensión de 

disociación su relación es inversa significativa de efecto nulo, no obstante, en 

las dimensiones (influencia inter personal, sexual, regulación emocional, limites 

inter personales) no muestra asociación significativa con la variable. Entre la 

variable regulación emocional y las dimensiones de autolesión no existe 

relación significativa debido a que el efecto es nulo. 

 

 

Tabla 6.  

Correlación entre conductas autolesivas y las dimensiones de regulación emocional 

en alumnas de una I.E. de Pomalca, 2021. 

    
Carencia de 
consciencia 
emocional 

No 
aceptación 

Limitación 
en el 

proceso 
estrategias 

Conductas 
establecidas 

por metas 

Conducta
s 

autolesiva
s 

Coeficiente 
de 

correlación 
-0.055 -0.008 -0.026 -,271** 

Sig. 
(bilateral) 

0.419 0.900 0.697 0.000 

N 220 220 220 220 

 

 

 

Tabla 5.  
Correlación entre regulación emocional y las dimensiones de conductas autolesivas 

en alumnas de una I.E. de Pomalca,2021 

  
Influencia 

inter 

personal 

Auto 

castigo 

Auto 

suici

dio 

Sexual 

Regula

ción de 

afecto 

Disocia

ción 

Limites 

inter 

person

ales 

Regula 

ción 

emocio

nal 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0.055 -,177** 

-

,213
** 

-0.041 -0.100 -,156* -0.080 

 Sig. 

(bilateral) 
0.419 0.008 

0.00

1 
0.545 0.138 0.021 0.239 

 N 220 220 220 220 220 220 220 
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En la tabla 6, podemos apreciar la variable de autolesión y las 

dimensiones de regulación emocional (conductas establecidas por metas) 

existe relación inversa altamente significativa de efecto débil, no obstante, en 

las dimensiones (carencia de consciencia emocional, no aceptación, limites en 

el proceso de estrategias) no se muestra asociación significativa en relación 

con la variable conductas autolesivas. 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo de esta investigación fue establecer la correlación existente 

entre la regulación emocional y conductas autolesivas de las alumnas de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Pomalca, 2021. 

En el siguiente apartado se procederá a la discusión de resultados, 

estableciendo coincidencias y así mismo diferir con la teoría y los diversos 

autores sobre el tema a investigar. 

Con respecto a los datos obtenidos, se concluye que entre la variable 

regulación emocional y conductas autolesivas existe una correlación inversa, 

altamente significativa de efecto nulo, en lo que respecta a lo anterior se 

interpreta que, a mayor regulación emocional, menor presencia de conductas 

autolesivas; sin embargo, al encontrar un efecto nulo se puede inferir que no 

existe asociación entre las variables, por el contrario, cada variable en estudio 

actúa de forma imparcial y autónoma. En ese sentido, Ventura (2018) considera 

que la magnitud del efecto se entiende como el nivel en que el fenómeno está 

vigente en la población y cómo se verá afectado en la magnitud que la muestra 

no sea lo suficientemente representativa (>500 individuos). Partiendo desde 

esa postura y analizando reflexivamente la literatura se puede corroborar que 

teóricamente la regulación emocional vincula de forma inversa con las 

conductas autolesivas, al respecto Ancajima (2020) refiere que una adecuada 

regulación emocional, le permitirá al individuo ser consciente de las emociones 

que está experimentando y cómo estas se vinculan con su esfera cognitiva y 

comportamental, anteponiendo estrategias de afrontamiento que le permita 

generar respuestas emocionales positivas lo que reducirá significativamente las 

conductas autolesivas. Por ende, se afirma que una adolescente que sea capaz 

de hacer contacto con su emoción y tenga los recursos intrínsecos, así como 

extrínsecos adecuados, podrá canalizar de forma correcta las emociones que 

representan para ella una señal de amenaza o angustia; por lo que el 

pensamiento de hacerse daño quedará descartado, buscando involucrar una 

respuesta más adaptativa que le genere estabilidad emocional. Dicha 

afirmación encuentra sustento teórico en lo mencionado por Pascual et al., 
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(2016) quien considera que la autorregulación emocional se comprende como 

la forma de dirigir, abstener, acrecentar o reducir las diversas reacciones 

emocionales que se presentan ante estados afectivos perjudiciales, toda esta 

variedad de emociones permite que los adolescentes se adapten a su medio.      

En respuesta al primer objetivo específico identificar el nivel de regulación 

emocional en alumnas de una Institución Educativa de Pomalca, 2021; se logró 

identificar que solo un 3,6% presenta una categoría alta; seguido de un 40,9% 

de adolescentes presentan una categoría baja. Dicho resultado guarda similitud 

con lo hallado por Meza (2019) quien pudo evidenciar que el 53% de 

adolescentes mostró un nivel bajo de regulación emocional. Dicha similitud 

podría deberse a que, en el contexto nacional, a nivel educativo y familiar muy 

poca importancia se le ha brindado al tema de las emociones, si bien es cierto 

se aborda, pero esto se hace desde una postura superficial y básica. 

Principalmente en las instituciones educativas nacionales donde acuden 

adolescentes que provienen de contextos sociodemográficos marginales, que 

por la cultura en que se desenvuelven, el arraigo y otros factores 

predominantes, no logran desarrollar el contacto emocional, no son capaces de 

ser conscientes de reconocer las expresiones de su cuerpo, debido a que 

crecieron bajo ciertos esquemas mentales de los padres: “No deberías llorar, 

cobarde…”; “Tienes que ser fuerte”; “No es nada, continua”; “Con llorar, no 

solucionaras nada” entre otras frases; estas frases son conocidas como 

exigencias dogmáticas, los conocidos “Deberías y Tendrías” que generan 

limitación de tipo emocional, cognitivo y conductual, evita que el individuo haga 

contacto con lo que realmente está sintiendo, reprimiendo sentimientos y por 

ende generando baja capacidad para regular su emociones (Saldaña, 2020). 

Por ello, se puede afirmar que las adolescentes que no consiguen reconocer 

sus emociones, así como no expresarlas adecuadamente, tienden a reaccionar 

de forma impulsiva, actuando desde la parte primitiva de sí mismo, se sienten 

minusválidos e incapaces de regular su malestar emocional, puesto que se 

sienten cargados y necesitan expulsarlo, pero al percibir a su entorno más 

fuerte que ellas mismas, tienden autolesionarse como un mecanismo de 

canalización emocional.       
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Así mismo, en respuesta al segundo objetivo específico en razón de 

identificar el nivel de conductas autolesivas; se logró encontrar que el 15,5% 

(34) adolescentes mostró un nivel moderado, mientras que un 8,2% (18) 

evidenció un nivel alto; dichos resultados guardan relación con lo encontrado 

por Gallegos et al., (2018) quien evidenció que el 34.9% de adolescentes 

presentaron tendencias autolesivas, mientras que el 27.9% de los partícipes 

han tratado de ocasionarse daño. Estos resultados demuestran en qué estado 

emocional se encuentran las adolescentes, el cual se caracteriza por un 

entorno de soledad, sufrimiento, miedo e ira; desde esa postura se puede 

afirmar que la autolesión es una opción para no enfrentar su realidad por 

considerarla abrumadora e impactante. Por ende, el mecanismo 

supuestamente más adecuado para ellas, es generarse un dolor físico que les 

permita sentir y visualizar su verdadero dolor, en otras palabras, a través de 

estos rituales, se pretende darle una figura y forma a los sentimientos que han 

reprimido. Al respecto, Zaragozano (2017) manifiesta que “cualquier forma de 

producción de dolor es una forma de expresar el sufrimiento, una forma no 

verbal de comunicación donde los sentimientos se transmiten visualmente a 

través del cuerpo” (p, 39). La presencia de estas conductas están 

estrechamente relacionadas a factores de riesgo, tal y como la presencia de 

violencia dentro del entorno familiar; que justamente es una de las 

características de la población en estudio, en base a ello, es de vital importancia 

prestarle mayor atención a los casos detectados, debido a que ilustra la 

situación emocional de muchos adolescentes  por ende estos porcentajes 

deberían ser analizados desde una perspectiva más amplia para brindarle el 

soporte emocional y generar la respuesta inmediata que necesita la población.  
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Por otro lado, con respecto a establecer la correlación de la 

autorregulación emocional,  con las dimensiones de conductas autolesivas se 

evidenció que se relaciona de forma inversa con el autocastigo, auto suicidio y 

disociación, por ende, se interpreta que a menor presencia de una adecuada 

regulación emocional mayor será la presencia de conductas de autocastigo, 

este tipo de conductas pueden generarse como respuestas emocionales frente 

al ambiente familiar hostil e inflexible en que se desenvuelven. Para Sánchez 

(1994) este tipo de conducta, es una especie de “grito desesperado” que son 

consideradas como aquellas expresiones de odio hacia su persona, al no saber 

cómo manejar toda la angustia que lleva consigo, dichas acciones son 

adquiridas de su entorno, así mismo son personas que recurren a 

características típicas de los depresivos-masoquistas, que suele tener 

comportamientos auto destructivos, con una personalidad fronterizo o 

borderline. 

Con respecto al autocastigo, también se evidenció relación inversa,  por 

lo que se postula que las adolescentes al desenvolverse en contextos familiares 

donde predomina la violencia directa e indirecta, con el transcurrir del tiempo 

durante su desarrollo socio emocional han desarrollado minusvalía e 

incapacidad para poder defenderse del medio, además de no contar con 

adecuados recursos personales que sirvan de soporte para intentar regularse 

emocionalmente, por lo que optan por el autocastigo como una manera de 

representar su dolor emocional en un dolor físico y que este sea visible y 

palpable para ellas, lo que de cierta manera les trasmitirá alivio momentáneo. 

En ese sentido, Carvalho et al., (2015) considera que la autolesión sin intento 

de suicidio responde a una enfermedad debido a la falta de entrenamiento en 

habilidades de autorregulación emocional mostrando una reducida tolerancia, 

cuya acción proporciona al individuo un alivio temporal de emociones, 

pensamientos y sentimientos perturbados.  

Por último, se evidenció que la regulación emocional también se asocia 

inversamente con la disociación. Por lo que se interpreta que las adolescentes 

que presentan una baja regulación emocional, son incapaces de poder entrar 

en contacto con la realidad del aquí y ahora, ser consciente de lo que su cuerpo 
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está necesitando expresar a través de las emociones, por el contrario reprimen 

la conducta, debido a que existe un evento fáctico externo que golpea su 

psique, que le genera inestabilidad, por ende el modelo de disociación,  se 

presenta como respuesta de desconexión ante situaciones de duelo o traumas  

experimentando sentimientos intensos, llegando a realizar acciones de 

lacerarse, con la finalidad de recuperar el sentido de sí mismo. Por lo que se 

podría inferir que el solo hecho de percibir el dolor es una forma de salir de ese 

episodio disociativo, de recuperar el sentido y hacer contacto de manera 

completa con la realidad. García (2018) considera que este tipo de conductas 

de disociación se debe a una baja capacidad de regulación emocional y que se 

visualiza con mayor predominancia en los individuos que presentan rasgos del 

trastorno límite de personalidad, dicha afectación se genera como 

consecuencias de eventos altamente estresantes que merman y quebrantan la 

personalidad de quien lo padece, afirma también que existe un predominio en 

el sexo femenino. Por lo que se puede afirmar que este tipo de conductas 

autolesivas que presentan las adolescentes más allá de tener una relación con 

la regulación emocional también evidencia tener un origen en problemas 

altamente severos como es la violencia familiar en sus diversas formas.  

En lo que corresponde establecer el tipo de relación entre las acciones 

autolesivas con las dimensiones de regulación emocional en alumnas de una 

Institución Educativa de Pomalca; se logró evidenciar que las conductas 

autolesivas se relacionan inversamente con las conductas establecidas por 

metas. Por lo que se interpreta que a mayor presencia de conductas autolesivas 

menor será la capacidad para controlar situaciones de impulsividad. Al respecto 

no se ha logrado encontrar antecedentes que permitan discutir dicho resultado; 

sin embargo, Wheeler et al., (2017) considera que los adolescentes al 

experimentar emociones fuertes e ineptitud para manejarlas, se sienten 

frustrados e incapaces de regularse emocionalmente, por lo que encuentran en 

las conductas autolesivas una forma de autocastigarse, de representar su dolor, 

de tener una verdadera motivación en la cual justificar su dolor emocional. Así 

mismo, Ibáñez et al., (2012) acota que está asociación se debe a los factores 

estresantes a los que está expuesto el individuo, recalcando que su presencia 
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indudablemente se muestra con mayor predominancia en el sexo femenino 

debido al umbral que presenta, así mismo concluye afirmando que este es un 

mecanismo desadaptativo de autorregulación emocional. Por lo expuesto, se 

puede concluir afirmando que efectivamente las variables analizadas muestran 

una relación inversa significativa no solo demostrado a través del análisis 

estadístico, sino también por medio de la literatura psicológica.    
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VI. CONCLUSIONES  

Después de analizar y discutir los principales hallazgos obtenidos se 

concluyó:  

1. Ante lo expuesto se justificó la existencia de correlación inversa y 

altamente significativa entre las variables regulación emocional y 

conductas autolesivas, por lo que se entiende que a mayor presencia 

de regulación emocional menor será la predominancia de conductas 

autolesivas.  

2. Así mismo, el nivel de regulación emocional es predominante en el 

nivel medio representado por el 55,5% de adolescentes mujeres. 

3. De igual manera, las conductas autolesivas se observaron que existe 

un 15,5% en una categoría media y un 8,2% en una categoría alta, lo 

que pone de manifiesta que las alumnas necesitan soporte emocional 

e intervención psicológica.    

4. Por otro lado, se demostró que entre la regulación emocional y las 

dimensiones de la acción autolesiva (auto castigo, auto suicidio y 

disociación) existe relación inversa, altamente significativa, a menor 

presencia de una adecuada regulación emocional mayor será la 

presencia de conductas de autocastigo. 

5. Por último, entre conductas autolesivas y la dimensión conductas 

establecidas por metas existe relación inversa altamente significativa, 

por lo que se interpreta que a mayor presencia de conductas 

autolesivas menor será la capacidad para controlar situaciones de 

impulsividad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A la comunidad científica se le recomienda realizar la ampliación o 

estudios similares sobre las variables regulación emocional y conductas 

autolesivas tomando en cuenta poblaciones más amplias. 

Potencializar programas psicoeducativos que promuevan la regulación 

emocional en las adolescentes, de esta manera se evidencie bajas conductas 

autolesivas. 

Realizar estudios correlacionales causales de tipo comparativos teniendo 

en cuenta otras variables intervinientes entre la regulación emocional y las 

conductas autolesivas. 

Desarrollar un programa especializado que permita brindar técnicas y 

estrategias para lograr una adecuada regulación emocional, en jóvenes de nivel 

secundario. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENTO DIMENSIONES POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
“Regulación 
emocional y 
conductas 
autolesivas en 
alumnas de 
una I.E. de 
Pomalca, 
2021” 

 
 
 
 
 
¿Cuál es la 
relación entre la 
regulación 
emocional y 
conductas 
autolesivas en 
alumnas de una 
I.E. de Pomalca, 
2021? 
 

 
 
 
 
 
Determinar la 
relación entre 
la regulación 
emocional y 
conductas 
autolesivas en 
alumnas de 
una I.E. de 
Pomalca, 
2021. 
 

O1. Identificar el 
nivel de regulación 
emocional en 
alumnas de una I. 
E. de Pomalca, 
2021. 
 
O2. Identificar el 
nivel de 
conductas 
autolesivas en 
alumnas de una 
I.E. de Pomalca, 
2021.  
 
O3. Establecer la 
correlación de la 
regulación 
emocional y las 
dimensiones de 
conductas 
autolesivas en 
alumnas de una 
I.E. de Pomalca, 
2021. 
 
 O4. Establecer la 
correlación de 
conductas 
autolesivas y las 
dimensiones de 
regulación 
emocional en 
alumnas de una 
I.E. de Pomalca, 
2021. 
 
  

 
 
 
 
 
Existe relación 
entre la 
regulación 
emocional y las 
conductas 
autolesivas en 
alumnas de una 
I.E. de Pomalca, 
2021. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Regulación 
emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conductas 
Autolesivas 

 
 
 
 
 
 

Escala de 
dificultades en 
la Regulación 
Emocional 
para 
adolescentes. 
(DERS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
autolesión de 
Shanger 
 
 
 
 

D.1. Carencia 
de consciencia 
emocional 
 
D.2. No 
aceptación 
 
D.3. Limitación 
en el proceso 
de estrategias 
 
D.4. Conductas 
establecidas 
por metas 
 
 
 
 
D.1. Influencia 
inter personal 
 
D.2.Autocastigo 
 
D.3. Auto 
suicidio 
 
D.4. Sexual 
 
D.5. Regulación 
de afecto 
 
D.6. Disociación 
 
D.7. Límites 
inter personales 
 

 
 
 
 
 
P: 514 
alumnas de 2° 
a 5° de 
secundaria de 
una I.E. de 
Pomalca. 
 
 
 
 
 
 
M: La muestra 
de estudio es 
de 220 
alumnas de 
una I.E. de 
Pomalca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlacional 
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