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RESUMEN 

El presente estudio presentó el objetivo general de determinar las evidencias 

psicométricas de la escala de dificultades en la regulación emocional (DERS) en 

jóvenes de 18 a 25 años – Piura. La muestra con la que se trabajó fue de 700 

estudiantes de tres instituciones privadas de estudios superior de la ciudad de Piura, 

quienes fueron seleccionados realizando un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. La investigación se caracteriza por haber sido de tipo aplicada, de 

diseño no experimental, instrumental y de corte transversal. El instrumento que se 

aplicó fue la Escala de Regulación Emocional (DERS) diseñado originalmente por 

Gratz y Roemer (2004) y adaptado en la población de Lima – Perú por Camargo 

(2022). En cuanto a los resultados, respecto a la validez de contenido bajo el de juicio 

de expertos, se obtuvieron índices entre .86 y 1 para claridad, coherencia y relevancia. 

En la validez de constructo, usando el análisis factorial exploratorio con el método de 

residuos mínimo y rotación oblimin, se arrojó dos factores, cuyos ítems presentan 

cargas entre 0.6 y .08, donde 14 ítems no mostraron cargas factoriales. Referente a 

la confiabilidad, se tanto el Omega de Mc Donald y el Alfa de Cronbach, obteniéndose 

los índices de 0.904 y 0.903 respectivamente. Finalmente, baremos generales fueron 

elaborados, obteniendo 3 niveles de la dificultad en la regulación emocional.  

Palabras clave : Dificultad, regulación emocional, propiedades psicométricas, 

jóvenes. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this study was to determine the psychometric evidence of the 

Difficulties in Emotional Regulation Scale (DERS) in young adults between 18 and 25 

years old from Piura. The sample was made up of 700 students from three private 

institutions of higher education in the city of Piura, who were selected by non-

probabilistic convenience sampling. The research is characterized as applied, non-

experimental, instrumental and cross-sectional. The instrument applied was the 

Emotional Regulation Scale (DERS) originally designed by Gratz and Roemer (2004) 

and adapted to the population of Lima - Peru by Camargo (2022). Regarding the 

results, for content validity under expert judgment, indices between .86 and 1 were 

obtained for clarity, coherence and relevance. In construct validity, using the 

exploratory factor analysis with the minimum residual method and oblimin rotation, two 

factors were obtained, whose items have loadings between 0.6 and .08, where 14 

items did not show factor loadings. Regarding reliability, both McDonald's Omega and 

Cronbach's Alpha were used, obtaining indices of 0.904 and 0.903 respectively. 

Finally, general scales were elaborated, obtaining 3 levels of difficulty in emotional 

regulation.  

Keywords: difficulty, emotional regulation, psychometric properties, youth. 
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I. INTRODUCCIÓN

El ser humano constantemente está experimentando emociones a lo largo de su vida. 

Existe la importancia de ser consciente de estas emociones al momento de su 

aparición, pero, para permanecer en una estabilidad emocional considerando las 

adversidades que se puedan atravesar, sería indispensable saber cómo autorregular 

las emociones cuando nos llegan a alterar (Hernández-Vargas y Dickindson-Bannack, 

2014). 

Por consiguiente, cuando se habla de regulación emocional, se hace referencia al 

abanico de estrategias que podría tener una persona para gestionar y modificar 

aspectos de las emociones las cuales implican una variación en cuanto a lo 

psicológico, lo conductual y lo fisiológico. Estas variaciones son de beneficio a la 

persona, puesto que son útiles para reducir las intensidades y direcciones de las 

reacciones emocionales que se pueda existir a raíz de un estímulo (Pérez-Sánchez et 

al., 2020). No obstante, vale mencionar que las formas de gestionar las emociones 

dependen de la etapa evolutiva en la que se encuentra una persona respecto a su 

vida, lo cual es debido a la maduración de la zona prefrontal del cerebro, aquella zona 

que realiza el trabajo regulador (Castañeda & Peñacoba, 2017).   

De esta manera, cuando una persona se encuentra en la etapa adolescente, surgirá 

un procesamiento cognitivo en cuanto a su forma de gestionar emociones, haciendo 

posible la evaluación y el diálogo introspectivo de los propios pensamientos (Barrett 

et al., 2016). Pero, por el contrario, existe la tendencia de caer en malas gestiones de 

las emociones bajo lo cognitivo, generando agresiones verbales y expresiones de las 

emociones negativas (Riediger & Klipker, 2014). En la etapa de la adultez, habrá 

mayor manejo e insight de las emociones que se puedan sentir, puesto que habrá 

mayor capacidad de resolver conflictos, mayores distracciones y mejores 

evaluaciones cognitivas (Gurera e Issacowitz, 2019). Sin embargo, solo es una 

tendencia esperada en una persona que va creciendo, mas no quiere decir que una 

mayoría de la población logra manejar sus emociones de manera ideal.  

Siendo así, Taylor (2019) indica que en cualquier situación parecida a la pandemia 

reciente del COVID-19, es de esperarse que surjan muchas emociones y sentimientos 

negativos dentro de la población afectada, como lo son la irritabilidad, la angustia, el 

miedo, el enojo, la ansiedad, alteraciones del sueño, etc. En tal sentido, al analizar el 
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impacto psicológico que ha generado la pandemia del coronavirus a la población 

china, se encontró que el 53.8% de la población se encontraba impactados en un nivel 

moderado o severo (Wang et al., 2020).  

Por otro lado, al examinar las repercusiones psicológicas generadas por el COVID en 

ciudadanos en Arabia Saudita el 23.6% de las personas se encontraban en un nivel 

moderado o severo en cuanto a dicho impacto. De ahí, se encontró que prevalecían 

más los índices de depresión que fue en el 28.3%, seguido de los índices de la 

ansiedad, siendo el 24% de la población (Alkhamees et al., 2020). Y también, en 

Filipinas, Tee et al. (2020) hallaron la predominancia en el impacto psicológico en el 

16.3% de su población con el nivel de moderada a severa. En cuanto a la ansiedad, 

el nivel de moderada a severa fue de 28.8% y en depresión el 16.9%. Estos índices 

podrían indicar la dificultad de poder controlar emociones en contextos de adversidad. 

De acuerdo a lo mencionado, se desarrolló la validación y el procedimiento de 

confiabilidad y baremación de un instrumento que evalúa dificultades en regulación 

emocional (en adelante, referido como RE) con la finalidad de tener un instrumento 

psicométricamente adecuado, para medir la variable señalada.  

En cuanto a pruebas psicológicas que miden la RE y que a la par hayan sido validadas 

son: emotion regulation skills questionnaire (Orozco-Vargas et al., 2020), cuestionario 

de RE (Pagano y Vizioli, 2021), dificultades en la RE (Marín et al., 2012), cuestionario 

de RE cognitiva (Medrano et al., 2013). Dentro de las mencionadas, el test 

seleccionado de interés para realizar la presente investigación es la escala de 

dificultades en la regulación emocional. Esta versión del instrumento fue seleccionada 

ya que se encontró en la investigación realizada por Camargo (2022), autora que lo 

adaptó a población limeña, reportando ser válido y confiable para su aplicación. 

Además, por el hecho que está ajustado al español que se habla en el Perú y también 

porque la escala presenta 25 ítems, siendo de administración breve. 

Ahora bien, el interés que surge por investigar esta variable es saber ¿Cuáles son las 

evidencias psicométricas de la escala de dificultades en la regulación emocional 

(DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura? 

Como justificación de la presente investigación, hay un valor teórico ya que hay la 

posibilidad de ampliar la información objetiva sobre las dificultades relacionadas con 

la RE. 
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A nivel práctico, se puede tomar en cuenta los resultados para poder aplicar la escala 

en Piura y con los resultados tomar decisiones de intervención para tratar a jóvenes 

que tengan problemas respecto a su RE, mejorando así su salud mental.  

Asimismo, presenta una relevancia social, la población beneficiada son los jóvenes de 

18 a 25 años, puesto que se permitirá evaluarlos en cuanto a la variable en cuestión 

bajo un marco teórico sólido.  

Dentro del aspecto metodológico, el estudio aportará con evidencias psicométricas 

para poder aplicar a la población de jóvenes piuranos.  

Por lo expuesto, es conveniente por los aportes teóricos y sugestiones prácticas que 

pueden ser generadas a partir del presente estudio en base a diversas dificultades de 

RE en la población juvenil.  

 El objetivo general es determinar las evidencias psicométricas de la escala de

dificultades en la regulación emocional (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años –

Piura.

Respecto a los objetivos específicos, las siguientes fueron formuladas: 

- Determinar su validez de contenido mediante el juicio de expertos de la escala de

dificultades en la regulación emocional (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años –

Piura,

- Determinar su validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio de

la escala de dificultades en la regulación emocional (DERS) en jóvenes de 18 a

25 años – Piura

- Evaluar la confiabilidad por medio de la consistencia interna de la escala de

dificultades en la regulación emocional (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años –

Piura,

- Establecer sus baremos percentilares de la escala de dificultades en la regulación

emocional (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura.
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II. MARCO TEÓRICO

Empezando por lo teórico, se hará mención de estudios similares realizados a nivel 

internacional y nacional, lo cual serán tomadas como antecedentes de estudio en 

dónde se ha comprobado las propiedades psicométricas del instrumento en cuestión. 

En base a lo hallado internacionalmente, en Colombia, Bohórquez-Borda et al. (2023) 

elaboraron un estudio para poder así determinar la validez y fiabilidad de la escala 

DERS en muestras comunitarias colombianas y también proporcionar baremos de 

calificación en dicho país. Siendo así, se realizaron dos estudios en donde participaron 

1435 colombianos entre las edades de 18 y 35 años. Dentro de los resultados, se halló 

que el DERS presenta 5 factores (atención–rechazo, regulación–descontrol, 

funcionamiento–interferencia, atención–desatención, claridad–confusión), lo cual 

explicaba el 64.1% de su varianza total. De igual manera, se encontraron indicadores 

mayores a .80 en cuando a pruebas de fiabilidad. Los autores concluyeron que la 

escala DERS presenta índices adecuadas de validez y confiabilidad para medir las 

dificultades en la RE en poblaciones de Colombia.  

De igual manera, Michelini y Godoy (2022) elaboraron un estudio con el fin de evaluar 

las propiedades psicométricas de la escala DERS y la escala DERS-P. Se evaluó a 

un total de 392 estudiantes en dos universidades públicas ubicadas en Córdoba, 

Argentina. En cuanto al DERS, al realizar el análisis factorial confirmatorio, tras 

eliminar el ítem 30 que no contaba con una carga suficiente, se encontró un ajuste 

aceptable presentando los valores de x²(579)=1519.07, p<001, x²/gl=2.62, CFI=.94, 

TLI=.93, RMSEA=.06, WRMR=1.41, contando con 6 factores las cuales fueron: 

impulsos, estrategias, aceptación, metas, conciencia y claridad. Luego, se analizó 

índices de confiabilidad, obteniendo en dicha escala total un .87 en alfa de Cronbach 

asimismo un índice de .93 en confiabilidad compuesta. En cuanto a los factores, se 

obtuvieron índices de entre .74 y .98 tanto por Alfa de Cronbach y Confiabilidad 

Compuesta. De Igual manera, se realizó una validez concurrente tras correlacionar 

los resultados de la escala con resultados de otra escala, hallando correlaciones entre 

bajo y medio con subescalas del CERQ, PANAS y UPPS-P. Por ello concluyeron que 

la escala DERS cuenta con propiedades en cuanto a la psicometría aceptables y 

satisfactorias.  
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Asimismo, Guzmán-González et al. (2020) elaboraron un estudio psicométrico para 

elaborar una propuesta de valores de referencia (puntos de corte) para poder tener 

interpretaciones del DERS-E en la población chilena. Participaron un total de 1971 

participantes de la población en general. Primero se realizaron pruebas de 

confiabilidad, hallando en esta escala total un coeficiente Omega de .92 y un 

coeficiente Cronbach de .91. En cuanto a las dimensiones (confusión emocional, 

descontrol emocional, interferencia emocional, rechazo emocional y desatención 

emocional), hallaron coeficientes de Cronbach de entre .75 a .91. Al realizar 

comparaciones de resultados según edad y género, no se encontraron cambios 

significativos. Por lo tanto, no se optó por realizar normas por grupos particulares. Se 

encontró que el punto corte para establecer si una persona presenta dificultades en 

su RE o no, ha sido de 73 puntos para la población chilena. Se concluye que el DERS 

se puede utilizar para evaluar la variable.  

Por su lado, Hernández (2018), elaboró un estudio psicométrico cuya finalidad fue 

adaptar la escala DERS en español en adolescentes cubanos. La muestra la 

conformaron 394 adolescentes de Villa Clara, Cuba. Al analizar la fiabilidad, la escala 

total tuvo un alfa de Cronbach de .857 y dentro de los 5 factores se halló coeficientes 

entre .719 y .823. Se encontró que la primera dimensión (metas) explica que el 

25.073% de la varianza, el segunda (conciencia) explica el 10.686%, el tercero 

(estrategias) el 6.924%, el cuarto (no aceptación) el 6.573% y el quinto (claridad) el 

5.220%. Al realizar un análisis factorial exploratorio por rotación varimax, inicialmente 

todos, menos un ítem, obtuvieron valores mayor-igual que 0.5. Al eliminar el ítem que 

salió menor, todos quedaron con valores mayor/igual a 0.5. Concluyendo que dicho 

instrumento cuenta con una óptima validez y confiabilidad para su aplicación. 

En cuanto a estudios nacionales, se halló la publicación de Camargo (2022) quien 

realizó una investigación instrumental con el fin de realizar la evaluación de 

propiedades psicométricas en la escala DERS en los estudiantes de institutos 

tecnológicos. La muestra estuvo conformada por un total de 361 estudiantes de Lima 

Metropolitana. Al realizar un AFE, se halló un total de 5 factores (confusión emocional, 

descontrol emocional, interferencia cotidiana, rechazo emocional y desatención). Se 

encontró un índice KMO de .907, con un nivel significativo en la prueba esfericidad de 

Bartlett de .001. Se evidenció que los 5 dimensiones explican el 58.142% de la 
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varianza total de la escala. Luego, al realizar un análisis factorial confirmatorio, se 

obtuvieron los índices de ajustes de x²/gl=2,288, RMSEA=.050, SRMR=.065, 

CFI=.930, TLI=.896. Luego se hallaron coeficientes de Omega y de Cronbach, 

hallando los valores de .881 y .873 respectivamente. Concluyendo que dicha escala 

cuenta con adecuadas propiedades psicométricas.  

Por otro lado, Echaccaya (2020) también realizó un estudio del tipo instrumental para 

lograr así determinar las propiedades psicométricas del DERS en una población de 

adolescentes de la ciudad de Lima. Se aplicó a un total de 383 estudiantes entre los 

12 y 18 años. Se aplicó la V de Aiken, hallando valores adecuados, siendo estos 

mayores a .70. Asimismo, al realizar la validez de constructo, se hallaron 4 factores 

(la falta de claridad emocional, las dificultades para dirigir el comportamiento de las 

metas, la inaceptación de respuestas emocionales y falta de conciencia emocional) y 

los índices de CFI=.932, X2/gl=2.1, SRMR=.0433, RMSEA=.0540. En cuanto a la 

confiabilidad, al aplicar Alfa de Cronbach se pudo hallar un valor de .74 y al aplicar el 

Omega de McDonald. Se arrojó un valor de .75. Se concluyó que cuenta con optimas 

propiedades psicométricas. 

Por consiguiente, Bada y Pizarro (2019) realizaron una investigación psicométrica con 

el fin de adaptar esta escala en jóvenes y adultos. La muestra la conformó 1000 

personas entre las edades de 18 y 35 años del distrito perteneciente a Lima, San Juan 

de Lurigancho. En cuanto al resultado, se halló coeficientes de confiabilidad, tanto de 

Omega y Cronbach, mayores a .70. Al realizar el ajuste del modelo factorial, se 

hallaron los valores de x²/gl= 2,256, RMSEA= .035, SRMR= .035, CFI= .958, TLI= 

.946. Y, tras realizar validez en su estructura interna, se halló un modelo oblicuo de 

05 factores (no aceptación, metas, impulso, estrategias y claridad), con un total de 23 

ítems. Concluyendo en que el instrumento es óptimo para ser aplicado.  

Por otra parte, Magallanes y Sialer (2019) con el fin de analizar las diversas 

propiedades psicométricas del DERS, contó con una con una población muestral de 

253 estudiantes de ciencias de la salud. Se realizó un AFE, obteniendo un KMO de 

.86, además de la prueba de esfericidad de Bartlett, obteniendo un valor significativo. 

Tras el análisis factorial, se hallaron 5 dimensiones (carencia de conciencia emocional, 

interferencia de conductas dirigidas a metas,  falta de aceptación emocional, su falta 

de claridad emocional y finalmente dificultades en la regulación de los impulsos) de la 
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escala la cual explica el 44.96% de la varianza, a comparación de la original que existe 

6. Respecto a la confiabilidad, se halló coeficientes Omega de entre .74 y .87, además

de coeficientes de alfa de Cronbach de entre .72 y .86. Concluyendo que el 

instrumento presenta óptimas propiedades psicométricas para su uso.  

Ahora, la variable seleccionada será descrita con literatura científica actualizada. En 

cuanto a definiciones respecto a la RE, se hará mención de las siguientes: Orozco-

Vargas (2022) menciona que son “acciones que realiza cada persona cuya finalidad 

es poder influir de manera directa en las emociones que experimenta, en el momento 

en que estas ocurren y en la manera en que esta persona las puede procesar y 

expresar.” De otro modo, Monaco et al. (2021) indican que es el “proceso mediante el 

cual esta persona va a ejercer una influencia sobre el hecho de cómo experimenta y 

expresa sus emociones. Esta gestión emocional permitirá flexibilizar las reacciones 

emocionales que presenta con la finalidad de poder responder de manera adaptativa 

a las demandas de su entorno”. Por otro lado, Castro et al. (2021) comentan que hace 

referencia a la regulación de emociones negativas, así como al entendimiento y 

aceptación de las emociones, además de la capacidad para emplear diversas 

estrategias de regulación que son consideradas como eficaces. Así también, Moreta-

Herrera et al. (2021) detallan que estas “se tratan de una forma consciente y vigilada 

la expresión emocional que en circunstancias en que con frecuencia se manifiestan 

de forma automática y con impulsividad. Por último, Canedo et al. (2019) indica que 

es un grupo de procesos, algunos internos y otros externos, dedicados a observar, 

analizar y ajustar cual manifestación emocional, enfocándose particularmente en su 

duración e intensidad, con el objetivo de alcanzar un fin determinado. 

De acuerdo a las definiciones presentadas, se puede conceptualizar la RE como una 

acción mental que realiza una persona intencionada a cambiar aspectos del ciclo de 

procesamiento y expresión de las emociones en momentos de adversidad para poder 

sobrellevar dicha situación de manera emocionalmente efectiva. 

Acerca de los postulados teóricos de esta variable, existen distintas teorías de la RE. 

Para empezar, se hará mención de la base teórica usada para la construcción del 

DERS, que es propuesta por el autor Linehan. De acuerdo a Marín et al. (2012), el 

autor Linehan sugiere que la desregulación emocional implica enfrentar dificultades 

en: identificar vivencias emocionales particulares, regular la activación fisiológica 



8 

relacionada, desarrollar capacidad para soportar incomodidades y tener confianza en 

las respuestas emocionales como interpretaciones legítimas de las vivencias 

fundamentales. En consecuencia, la desregulación emocional lleva a la 

autoinvalidación de la persona y, por ende, la desorienta a la correcta gestión de 

emociones, perjudicando el sentir y la conducta. 

Por otro lado, unas de las propuestas teóricas más frecuentes es la de Gross. En el 

modelo secuencial propuesto por Gross (citado por Orozco-Vargas, 2022), se 

destacan cinco elementos fundamentales en el proceso de RE. El primero se refiere 

a la elección de la situación y la toma de acciones correspondiente. El segundo 

consiste en modificar directamente la situación para alterar el impacto emocional 

causado por un evento específico. El tercer elemento implica dirigir la atención, que 

puede lograrse mediante la distracción. El cuarto elemento se refiere a un cambio 

cognitivo que evalúa la situación y modifica su significado emocional. Por último, la 

modulación de la respuesta tiene lugar cuando se gestionan las emociones, después 

de que se han iniciado las tendencias de respuesta, y ejerce una influencia directa en 

los aspectos experienciales, conductuales y fisiológicos de la respuesta emocional. 

Esto es especialmente relevante para aquellos que emplean con mayor frecuencia la 

estrategia de reevaluación cognitiva, al enfrentarse a un contexto que requiere 

respuestas más flexibles. 

Asimismo, Rey y Extremera (2022) mencionan que, conforme a la teoría de la 

inteligencia emocional, se necesita un nivel mínimo de atención a las emociones para 

procesar información emocional, comprender su significado y reparar nuestro estado 

de ánimo de manera efectiva. Es probable que los adolescentes con bajos niveles de 

atención a los estados de ánimo tengan dificultades para interpretar las causas de sus 

emociones, lo que los lleva a comportarse de manera agresiva en lugar de utilizar una 

estrategia más inteligente emocionalmente. 

De igual manera, Gómez-Rivera y Acosta-Silva (2021) mencionan que, en relación a 

la cuestión sobre las distintas formas de regulación interpersonal de las emociones, 

hay autores que proponen diferentes clasificaciones. Existe la división en dos tipos: 

intrínseca y extrínseca, las dos dentro del contexto social. Cuando los sujetos utilizan 

estrategias para cambiar sus emociones, ellos las manejan buscando apoyo en otros, 

aquí se emplea una RE interpersonal intrínseca; asimismo cuando un individuo 
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interviene en regular las emociones de otro, regulando sus emociones por ellos estaría 

empleando una RE interpersonal extrínseca. 

Siguiendo la misma idea, Lasa-Artisu et al. (2019) presentaron una investigación 

donde se analizó los perfiles de regulación cognitiva emocional respecto a su 

asociación con rasgos emocionales en un grupo de estudiantes universitarios. Sus 

resultados muestran que existen aspectos idiosincráticos que sugieren la existencia 

de diferentes estilos de regulación cognitiva de emociones. Los dos perfiles 

identificados se distinguen por una mayor frecuencia de estrategias denominadas 

adaptativas (Perfil 2) y una menor frecuencia de uso de tales estrategias (Perfil 1). La 

clasificación de estrategias adaptativas abarcaría la aceptación, el cambio de 

perspectiva positivo, el replanteamiento en términos de planificación, la 

reconsideración positiva y la contextualización. Dentro de este conjunto, la 

reconsideración positiva se destaca como la estrategia que facilita de manera más 

efectiva la medición de las disparidades. 

De esa manera, La pertenencia al grupo "protector", que está menos propenso a 

presentar síntomas psicológicos adversos, podría estar determinada por una mejor 

disposición en situaciones estresantes para reapreciar la valencia emocional de la 

situación, en otras palabras, cambiar la valencia afectiva de negativa a positiva. Por 

el contrario, el perfil "vulnerable" podría estar obstaculizando el funcionamiento de la 

persona al reducir de manera drástica la gama de estrategias en respuesta a 

situaciones potencialmente estresantes y desagradables. A su vez, es esencial tener 

en cuenta las idiosincrasias individuales y el estilo cognitivo personal de regular sus 

emociones en planes de abordaje. 

De otro modo, hay estrategias que son de utilidad para poder regular emociones. Los 

resultados del estudio de Cunha et al. (2022) encuentran que el uso de la estrategia 

cognitiva de reestructuración para regular las emociones tuvo resultados positivos, 

como se esperaba. Aunque se pensaba que la supresión emocional tendría un efecto 

negativo en la percepción del significado de vida, su uso no se asoció con una mayor 

búsqueda de dicho significado. El cambio cognitivo fue una capacidad efectiva para 

evaluar y gestionar las demandas de la pandemia por parte de los estudiantes 

universitarios. Es importante destacar que la flexibilidad para hacer frente a las 
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demandas autoimpuestas es una capacidad esencial, por lo que se sugiere que evitar 

rumiar en situaciones adversas puede conducir a una mejor adaptación. 

También, Canedo et al. (2019) indican que las estrategias más utilizadas en 

universitarios fueron las adaptativas. La más mencionada fue la estrategia de 

planificación ya que nos refiere a anticipar los pasos posibles para manejar una 

situación activante emocionalmente. Esta estrategia se considera como un manejo de 

situaciones problemáticas, que implica pensar acerca de qué acciones seguir y cómo 

enfrentar el problema. Es posible que los estudiantes universitarios utilicen esta 

estrategia con mayor frecuencia debido a la similitud que tiene con las estrategias de 

planificación que usan para sus metas académicas, en las que deben gestionar de 

manera adecuada su tiempo y asimismo tomar decisiones de cómo asignar su 

esfuerzo y su nivel de intensidad a cada tarea. Por su lado, Santoya et al. (2018) 

encontraron que los adolescentes y jóvenes que son capaces de percibir y reconocer 

sus emociones tienen una probabilidad mayor de poder desarrollar la tolerancia a la 

frustración. Además, concluyó que aquellos que tienen capacidad de expresar de 

manera abierta sus emociones y lograr reconocer señales emocionales que son 

internas tienden a ser más propensos a regular sus impulsos emocionales, producir 

estrategias de afrontamiento y experimentar una mayor tolerancia a la frustración. 

A pesar de que existan estrategias, todas las personas no llegan a aprender a 

dominarlas. Siendo así, es posible que no se pongan a práctica y eso puede perjudicar 

la salud mental de una persona. Por ello, a continuación, se mencionarán las 

dificultades que pueda haber en el proceso de regular emociones, además de dar a 

conocer sus consecuencias. Siendo de este modo, Momeñe et al. (2021) ha hallado 

que a medida que se incrementaba el uso de sustancias, también aumentaban estas 

dificultades en la RE. Particularmente, el uso de sedantes, tranquilizantes o pastillas 

para dormir, ya sea con o sin prescripción, junto con el consumo de marihuana, 

cocaína, heroína e inhalantes volátiles, así como la experiencia de embriaguez, se 

asociaban con obstáculos en el manejo de impulsos, evidenciando falta de aceptación 

y claridad emocional. Además, se observó una limitación en la realización de 

estrategias RE. 

Similarmente, Caqueo-Urízar et al. (2020) reportan que los problemas en regulación 

de las emociones tienen un impacto en cuanto a la depresión, ansiedad y 
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comportamientos disruptivos, como la falta de atención y la desobediencia. Estos 

hallazgos pueden atribuirse a la naturaleza cambiante de la RE, que está influenciada 

por el contexto y el desarrollo de los adolescentes. Por lo lado, la regulación de las 

emociones no sólo es un factor de riesgo o protección para la salud mental, sino que 

también puede ser un resultado en sí mismo.  

Un impacto que puede traer consigo la falta de regulación de emociones es en la 

satisfacción de la vida. Castro et al. (2021) explica que la razón por la cual las 

dificultades de RE se relacionan con la satisfacción en la vida puede deberse a que la 

regulación de las emociones desempeña un rol importante en cuanto a cómo las 

personas manejan situaciones que les generan estrés y ansiedad, lo que contribuye 

positivamente a su bienestar personal. El autor menciona que la regulación emociones 

puede influir en el bienestar de dos formas: en primer lugar, en generar emociones, 

son estrategias esenciales la reestructuración cognitiva o reevaluación de la situación; 

y en segundo lugar, la modulación de la respuesta emocional, que se genera mediante 

una reducción del impacto de las emociones negativas. 

Otra forma de consecuencia es lo hallado por Ororzco-Vargas (2022) quien estudió la 

ansiedad y la soledad durante el confinamiento vivido por la pandemia y el efecto 

mediador de RE en la cual la soledad tuvo un efecto bastante significativo en la 

ansiedad debido al uso de estrategias de regulación de emociones desadaptativas, 

entre las que se encuentra la rumiación. Este descubrimiento evidencia que la soledad 

que fue experimentada por todos los participantes como resultado del confinamiento 

por pandemia aumentó la ansiedad al incrementar pensamientos repetitivos y pasivos 

centrados en sentimientos negativos. Por ejemplo, uno de los pensamientos 

recurrentes que caracterizan la estrategia de rumiación es las preocupaciones por 

contraer COVID-19, temores por la seguridad laboral y el bienestar de sus seres 

queridos más vulnerables. 

Concluida la explicación de la variable, ahora, por tratarse de una investigación que 

implica un proceso psicométrico, se verá acerca de las propiedades que debe de 

cumplir las pruebas psicológicas para que sean adecuadamente usadas. Dentro del 

proceso psicométrico, se encontrarán una serie de métodos, técnicas y teorías las 

cuales son bases para poder construir un cuestionario con el fin de medir alguna 

variable que se pretende analizar (Muñiz, 2010). De ser así, todo producto 
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psicométrico deberá de contar un proceso de validación y un proceso de confiabilidad, 

los cuales también cumplirán sus propios requisitos. 

De acuerdo a Muñiz (2018) nos dice que la validez es vista como una tecnología 

psicométrica que busca verificar si la variable psicológica que es medida en una 

persona mediante una escala va a representar el aspecto psicológico que se está 

intentando evaluar. Por otra parte, Meneses et al. (2013) plantean que la fiabilidad va 

a implicar evaluar la exactitud de los resultados que han sido obtenidos a través de un 

instrumento, así mismo poder garantizar que al ser aplicado varias veces al mismo 

individuo, los resultados seguirán siendo consistentes y puedan ser replicados. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación  

El tipo de estudio fue aplicado, debido a su fin de hallar evidencias psicométricas de 

un cuestionario a una población diferente a la empleada en la construcción inicial de 

dicho cuestionario (Ñaupas et al., 2018)  

Por otro lado, su diseño correspondió a ser instrumental puesto que se analizarán las 

propiedades psicométricas de una prueba psicológica ya existente (Ato et al., 2013). 

Por ende, fue no experimental por el hecho que no se manipuló la variable, solo se 

hizo una medición (Sánchez et al., 2018). Y, presentó un corte transversal debido a 

que el análisis de la variable se realizó dentro del lapso de un tiempo único y 

determinado (Sánchez et al., 2018). 

3.2. Variable y Operacionalización  

La variable examinada en esta investigación fue la dificultad en la regulación 

emocional, la cual ha sido descrita por Gratz y Roemer (2004) como la capacidad 

disminuida para realizar el proceso completo de RE de manera inmediata, llegando al 

punto en el que los estados afectivos perjudiciales para uno mismo predominan.  

En términos de la definición operativa, la variable fue medida mediante la Escala de 

Dificultades en la Regulación Emocional (Gratz y Roemer, 2004), adaptada en 

ciudadanos limeños por Camargo (2022). Esta escala consta de 25 ítems y mide la 

variable total, así como las 5 dimensiones en niveles alto, medio y bajo. 

. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población  

Siendo una población de estudiantes de estudios superiores en Piura, Perú, según el 

INEI (2018), bajo el esquema del tomo I perteneciente a la región Piura, la población 

total de universitarios en educación superior es de 120 159 estudiantes. 

3.3.2. Muestra 

Para establecer el tamaño muestral, se tuvo en cuenta el criterio mencionado por 

Campo-Arias y Oviedo (2008), en donde se sugiere que para evitar errores posibles 

productos al azar, se realicen validaciones con muestras no menores a 400.  Bajo el 

criterio mencionado, y teniendo en cuenta que la población es amplia, por 
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conveniencia, la muestra consistió en 700 jóvenes mujeres y varones cuya edad 

promedio es de 18 a 25 años, quienes estudian en institutos piuranos. Además, se 

tomaron en consideración los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes pertenecientes a institutos piuranos que aprueben su participación

en la investigación.

 Estudiantes hayan autorizado la aplicación de la escala mediante el

consentimiento informado.

 Estudiantes piuranos debidamente matriculados en su semestre académico

correspondiente.

Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes piuranos que no están dentro del rango de edad de 18-25 años.

 Estudiantes que no completen en su totalidad el instrumento.

 Estudiantes que no responden de manera adecuada el instrumento.

3.3.3. Muestreo 

La cifra propuesta fue determinada mediante la técnica del muestreo no probabilístico 

por conveniencia debido a su velocidad y facilidad de disponibilidad de la muestra, 

dado que posibilita la selección de sujetos disponibles interesados en participar en un 

estudio (Otzen y Mantereola, 2017). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Técnica 

Se utilizó como técnica el cuestionario, debido a que consta de un conjunto de 

preguntas para medir las variables conceptualizadas del problema de investigación 

(Ruíz y Valenzuela, 2022). 

3.4.2. Instrumento  

La Escala de Dificultades en la Regulación Emocional, fue adaptada para los 

ciudadanos de Lima por Camargo (2022), originalmente desarrollado por Gratz y 

Roemer en 2004. Consta de cinco dimensiones: confusión emocional, rechazo 

emocional, desatención, descontrol emocional e interferencia cotidiana. La 
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metodología empleada fue la escala de Likert, que comprende 25 ítems.Su aplicación 

se realizó en individuos con una edad promedio entre 18 y 24 años, permitiendo así 

medir las dificultades en la RE en estudiantes pertenecientes a la educación superior. 

3.4.3. Validez y confiabilidad 

En lo referente a sus propiedades psicométricas, en la adaptación limeña (Camargo, 

2022), se evidenció por validez interna que la escala cuenta con 5 factores, y de 

acuerdo al análisis factorial confirmatorio, presenta los índices de ajuste de 

x²/gl=2,288, RMSEA=.050, SRMR=.065, CFI=.930, TLI=.896. Asimismo, en la 

confiabilidad hallaron un valor alfa de Cronbach de .873 y un valor de Omega de 

McDonald de .881. Se verificó así que la escala es válida y confiable. 

3.5. Procedimientos 

Se realizó primero el problema de investigación, justificación y problemas además de 

objetivos del presente estudio. De ahí se hizo una revisión de literatura científica para 

hallar antecedentes y el marco teórico de la variable en cuestión y de ahí se redactó 

la metodología del estudio. Una vez presentado el proyecto, se realizaron las cartas 

de autorización correspondientes a las instituciones en donde se aplicó la escala con 

la intención de seguir con las normas formales y de ética de investigación. Una vez 

obtenida la carta, se coordinaron las fechas con los responsables de cada instituto 

para tener planeado el horario en que se podrá ir presencialmente a aplicar las 

escalas. Fue administrado de forma individual y tomó aproximadamente 15 minutos 

para su realización. Asimismo, el cuestionario virtual se proporcionó mediante un link 

del formulario Google Forms, permitiendo que los estudiantes marquen sus 

respuestas con la mayor sinceridad. A la hora, antes de entregarlo a los alumnos, se 

hizo mención del objetivo de investigación, del consentimiento y se hizo hincapié en 

que es de participación voluntaria, seguido de ello se explicarán las instrucciones. Tras 

terminar la aplicación, se pasaron los datos recolectados a Microsoft Excel. 

3.6. Método de análisis de datos 

Con la finalidad de desarrollar el análisis estadístico, fue usado tanto el Microsoft Excel 

como también el programa Jamovi. Primero se realizó el procedimiento para hallar la 



16 

V de Aiken de acuerdo a una escala que se aplicará a 5 expertos midiendo 

características en específicas que deberá de cumplir los ítems de la escala. Luego, se 

efectuó el análisis factorial confirmatorio con las opciones del programa de Jamovi, 

identificando las cargas de los factores, la prueba de ajuste y las medidas de ajuste. 

Igualmente, se halló al valor alfa de Cronbach de la escala y sus dimensiones. Por 

otro lado, se halló la baremación se hará un análisis de frecuencias mediante la 

estadística descriptiva para hallar sus baremos percentilares. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación siguió la ética profesional puesto que se respetó la autoría de cada 

referencia que nos hemos basado para realizar la introducción, el marco teórico y la 

metodología, evitando así el plagio. Asimismo, se respetó la decisión de los 

estudiantes de educación superior en caso quieran ser parte o no de la investigación. 

Y, por último, se respetaron las normas APA 7ma edición, la cual se debe de tener en 

cuenta para seguir con el rigor académico de este estudio. Y siguiendo la misma línea, 

se ha considerado el Código de Ética en cuanto a Investigación de la UCV - Piua del 

año 2017. En la resolución del consejo universitario N° 0126-2017/UCV se destaca 

que la presente investigación ha alcanzado los objetivos establecidos y ha cumplido 

con los estándares de calidad científica, así como con la búsqueda del bienestar, la 

honestidad y la responsabilidad. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Validez 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos para la Escala de DERS 

Ítems M DE g1 g2 

 Ítem 5 2.56 1.21 .42 -.79 

 Ítem 6 2.27 1.20 .73 -.44 

Ítem 11 2.44 1.16 .56 -.61 

Ítem 12 2.13 1.12 .79 -.24 

Ítem 13 2.12 1.12 .88 -.05 

Ítem 16 2.43 1.19 .65 -.53 

Ítem 17 2.16 1.16 .84 -.17 

 Ítem 1 2.25 1.17 .72 -.45 

 Ítem 8 2.15 1.12 .82 -.15 

Ítem 10 2.20 1.15 .74 -.42 

Ítem 15 2.23 1.18 .79 -.24 

Ítem 18 2.22 1.15 .79 -.22 

Ítem 20 2.24 1.25 .74 -.57 

 Ítem 7 2.45 1.15 .57 -.49 

 Ítem 9 2.19 1.14 .72 -.33 

Ítem 14 2.29 1.19 .74 -.37 

Ítem 19 2.31 1.21 .72 -.47 

 Ítem 2 2.29 1.14 .65 -.52 

 Ítem 3 2.30 1.14 .66 -.41 

 Ítem 4 2.31 1.16 .60 -.57 

Nota. M: media; DE: desviación estándar; g1: asimetría; g2: curtosis 

En la tabla 1 se aprecian los estadísticos descriptivos para los ítems de la Escala de 

Dificultades en la Regulación Emocional, los indicadores de asimetría y curtosis se 

encuentran dentro de los rangos máximos aceptables (-1.5,+1.5) (Ferrando y 

Anguiano, 2010), por ello se podría suponer que los datos presentan un distribución 

normal. 
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Tabla 2 

Índices V de Aiken con IC 95% para ítems de la Escala de DERS 

Item V_Aiken IC_In 95% IC_Sup 95% 

1 1.00 .88 1.00 

2 1.00 .88 1.00 

3 1.00 .88 1.00 

4 1.00 .88 1.00 

5 1.00 .88 1.00 

6 1.00 .88 1.00 

7 1.00 .88 1.00 

8 .94 .79 .98 

9 1.00 .88 1.00 

10 1.00 .88 1.00 

11 1.00 .88 1.00 

12 1.00 .88 1.00 

13 .86 .69 .94 

14 1.00 .88 1.00 

15 1.00 .88 1.00 

16 .96 .82 .99 

17 1.00 .88 1.00 

18 .93 .77 .98 

19 1.00 .88 1.00 

20 1.00 .88 1.00 

21 .96 .82 .99 

22 .96 .82 .99 

23 .89 .73 .96 

24 .92 .76 .97 

25 1.00 .88 1.00 

Nota. IC: Intervalos de confianza 

En la tala 2 se observan los ítems fueron evaluados por los 7 jueces expertos, 

alcanzando valores de V de Aiken por encima de .80, considerándose aceptables 

(Escurra, 1998); así mismo, se han considerado los IC 95%, para esto se utilizó el 

programa de Cálculo de V Aiken e Intervalos de Confianza desarrollada por Ventura-

León (2022), siendo los resultados mostrados en la tabla 2, visualizándose adecuados 

índices de validez de contenido. 
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Si bien es cierto, el segundo objetivo específico planteado indica la elaboración de un 

análisis factorial confirmatorio. Sin embargo, su estructura original de la escala DERS 

elaborado por Camargo (2022) no fue apta para realizar dicho proceso. Por ende, se 

tuvo que modificar de manera significativa el modelo original, eliminado los ítems 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para elaborar un análisis factorial exploratorio con una 

estructura que sí funcione.  

Tabla 3  

Validez de constructo mediante el método de análisis factorial exploratorio con la 

prueba de KMO y Bartlett  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 
0.934 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 4671.128 

Gl 55.000 

Sig. <.001 

Visto en la tabla 3, la a prueba de KMO y Esfericidad de Bartlett obtuvieron resultados 

optimos (KMO = .934; p < .001), indicando poder proceder con el análisis factorial. 
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Tabla 4 

Análisis factorial exploratorio con el método de residuos mínimos y rotación oblimin 

Ítems Factor 1 Factor 2 

i18 .859 

i19 .837 

i15 .783 

i17 .782 

i16 .781 

i20 .701 

i14 .690 

i3 .857 

i4 .799 

i2 .726 

i1 .630 

Nota.  El método de rotación aplicado es oblimin. 

En la siguiente tabla 4 observamos el análisis factorial exploratorio con resultados de 

la Escala de Dificultades de la Regulación Emocional. En principio, fueron analizados 

20 ítems, sin embargo, para establecer un modelo que esté correcto, se optó por 

eliminar los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, quedando con una escala de 11 ítems. 

Se utilizó el método de residuos mínimos considerado pertinente para este tipo de 

escalas de respuesta ordinal. y una rotación oblicua, siendo adecuada cuando se 

presuponen factores correlacionados (Mavrou, 2015). 
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4.2. Confiabilidad 

Tabla 5 

Confiabilidad de la Escala de Dificultades de Regulación Emocional, mediante los 

coeficientes Omega (ω) y Alfa Ordinal 

Dimensiones ω α ordinal 

Gestión del sentimiento 

negativo 
.815 .812 

Confusión Emocional .899 .899 

Nota: ω = omega de Mc Donald; α = alfa de Cronbach 

En la tabla 5, se examinan los índices de confiabilidad derivados de los coeficientes 

Omega y alfa, los cuales exhibieron índices satisfactorios (superiores a .70). La 

preferencia por el coeficiente Omega como medida de confiabilidad se justifica debido 

a su enfoque en las cargas factoriales, lo que lo hace independiente tanto del número 

de ítems como de la presencia de variables continuas. Esta elección difiere del 

coeficiente alfa de Cronbach, alterados por dichos factores (McDonald, 1999). 

Además, la utilización del Alfa ordinal como método de evaluación de confiabilidad 

resulta apropiada, ya que se fundamenta en la matriz de correlaciones policóricas, 

siendo particularmente idóneo para evaluar la fiabilidad en mediciones con datos 

ordinales (Contreras y Novoa, 2018). La aplicación de estos coeficientes garantiza la 

obtención de estimaciones de confiabilidad menos sesgadas. 
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4.3. Normas percentilares 

Tabla 6 

Baremos de la DERS 

DRE F1 F2 
Nivel 

PD PC PD PC PD PC 

50 99 34 99 18 99 

Alto 
39 90 26 90 14 90 

33 80 21 80 13 80 

29 70 18 70 11 70 

26 60 17 60 10 60 

Medio 
24 50 15 50 8 50 

22 40 13 40 8 40 

19 30 11 30 7 30 

16 20 10 20 6 20 

Bajo 
14 10 8 10 5 10 

13 5 7 5 4 5 

11 1 7 1 4 1 

Nota. DRE: Dificultades de regulación emocional; F1: Confusión emocional; F2: 

Gestión de sentimientos negativos; PD: Puntaje directo; PC: Percentil 

En la tabla 6 se aprecia el baremo elaborado con tamaño muestral de 700. Tanto F1 

y F2 son nuevos factores en la que la escala se queda. La confusión emocional hace 

referencia a si una persona se le hace complicado experimentar con claridad alguna 

emoción vivida. En cambio, la gestión de sentimiento negativo es como una persona 

se enfrenta sus propias emociones negativas con respuestas negativas o de rechazo 

al malestar. Lo niveles indicarán qué tan predominante se presentan estas 

dimensiones en un sujeto. 
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V. DISCUSIÓN 
Para responder al objetivo de determinar la validez de contenido mediante el juicio de 

expertos de la escala (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura, mediante V de 

Aiken se hallaron valores aceptables que son mayores de .80, concluyendo así que la 

escala evaluada presenta claridad, relevancia y pertinencia en los ítems que contiene. 

En este sentido, se verifica que dicho instrumento sí mide las dificultades que hay en 

la RE. Camargo (2022) halló un coeficiente V de Aiken de 99.75%, en donde los 6 

jueces coincidieron respecto a su pertinencia, relevancia y claridad. Por otro lado, 

Echaccaya (2020), tras hallar el V de Aiken con un total de 14 jueces, halló que los 

valores eran todos mayores a .70, presentando una adecuada validez de contenido. 

Bada y Pizarro (2019) hallaron valores mayores a .80 entre sus coeficientes de V de 

Aiken de la escala, afirmando que el contenido de los ítems es adecuado. Debido a 

que en la presente investigación y en estudios previos los ítems de la escala DERS 

presentan las mismas características en coeficientes V de Aiken adecuados, se 

determina que presenta una adecuada validez de contenido. Por tanto, a criterio de 

varios expertos, los ítems sí miden teóricamente las dificultades que hay en la RE.  

Al responder el objetivo de determinar la validez de constructo mediante el análisis 

factorial confirmatorio de la escala (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura, se 

verificó que la estructura original de la escala no fue válida para realizar un análisis 

factorial confirmatorio. Esto es debido a la eliminación de un total de 11 ítems. Debido 

a ello, se realizaron modificaciones, además de llevar a cabo un AFE, en donde se 

reporta que la escala se reduce a solo 2 factores, siendo el primer factor denominado 

confusión emocional y el segundo factor siendo la gestión de sentimiento negativos. 

Bohórquez-Borda et al. (2023) hallaron 5 factores (atención – rechazo, regulación – 

descontrol, funcionamiento – interferencia, atención – desatención, claridad – 

confusión) que explican el 64.1% de la varianza en el DERS. Camargo (2022) halló 

que en la escala existen 5 dimensiones en dicha escala. De otro modo, Bada y Pizarro 

(2019), hallaron que la escala presenta 6 factores. Y, Magallanes y Sialer (2019) 

presentaron un modelo de 5 factores que explican el 44.96% de la varianza. Si bien 

es cierto, la escala original presentaba 6 factores, pero en los estudios previos se 

identifica que se eliminaba uno, o en el caso del presente estudio, se queda en dos 

factores en una estructura funcional. Entonces, con el AFE, se determinó que el 
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modelo de 2 factores presenta una validez de constructo adecuado, midiendo 

adecuadamente el contenido teórico de las dificultades en la RE. 

Con el objetivo de evaluar la confiabilidad por mediante la consistencia interna de la 

escala (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura, en los resultados se observó que 

el Omega y alfa ordinal (α ordinal) fueron siendo valores adecuados tanto en la escala 

general y las dimensiones (>.70). Siendo los resultados así, se interpreta que el 

instrumento analizado será consistente, presentando valores aceptables de fiabilidad. 

Entre los resultados encontrados en otros autores en la misma escala, Michelini y 

Godoy (2022) obtuvieron en la escala total un alfa de Cronbach de .87, dentro de los 

factores se obtuvieron índices de entre .74 y .98 mediante Alfa de Cronbach. 

Asimismo, Guzmán-González et al. (2020) hallaron en la escala total un coeficiente 

de Omega de .92 y un coeficiente de Cronbach de .91. Por otro lado, Hernández 

(2018) al analizar la confiabilidad, la escala total obtuvo un alfa de Cronbach de .857 

y dentro de los 5 factores se hallaron coeficientes entre .719 y .823. Camargo (2022) 

halló coeficientes de Omega y de Cronbach, hallado los valores de .881 y .873 

respectivamente. Asimismo, Bohóquez-Borda et al. (2023) hallaron el valor de .95 

tanto en alfa de Cronbach como en Omega de McDonald para la escala total. También, 

Echaccaya (2020) al aplicar el Alfa de Cronbach halló un valor de .74 y al aplicar el 

Omega de McDonald arrojó un valor de .75. Bada y Pizarro (2019) en cuanto a los 

resultados, se halló coeficientes de confiabilidad, tanto de Omega y Cronbach, 

mayores a .70. De acuerdo a los resultados, se verifica que la escala presenta una 

adecuada fiabilidad tanto en la ciudad de Piura como también en otras ciudades del 

país y del mundo, sin mostrar diferencias significativas en cuanto a esta propiedad.  

Bajo el objetivo de establecer los baremos percentilares de la escala (DERS) en 

jóvenes de 18 a 25 años – Piura, se evidenció que la escala presenta 3 niveles de 

dificultades de RE.  De esta forma, se verifica que el nivel bajo, del percentil 1 al 20, 

presentará puntajes directos que oscilan entre el 11 y el 16, el nivel medio del percentil 

30 a 70 presenta puntajes de entre 19 a 26 y el nivel alto del percentil 70 a 99 

encapsula los puntajes de entre 29 a 50. Por su lado, Guzmán-González et al. (2020) 

evidencia que el percentil 30 era perteneciente al puntaje directo de 39 y el percentil 

70 le pertenecía el puntaje directo 53. Asimismo, Bohórquez-Borda et al. (2023) 

hicieron baremos para el puntaje de la escala total, como también para cada factore, 
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dividiendo la variable y sus dimensiones en 4 niveles: muy bajo (percentil 20), bajo 

(percentil 40), medio (percentil 60) y alto (percentil 80). De otro modo, en los baremos 

presentados por Bada y Pizarro (2019), los percentiles del 1 al 32 comprende los 

puntajes totales desde el 27 a 42, los percentiles del 34 al 71 comprenden los puntajes 

del 43 al 58 y los percentiles 73 al 99 presentan los puntajes totales desde el 59 al 

106. Se verifican diferencias en cuanto a los puntajes directos, pero esto es debido a

que en el modelo final de la escala se tuvo que eliminar 11 ítems. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se determina las evidencias psicométricas de la escala (DERS) en jóvenes de

18 a 25 años – Piura bajo una nueva estructura factorial.

2. Se determina una optima validez de contenido mediante el juicio de expertos

de la escala (DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura

3. Se determina una adecuada validez de constructo mediante el análisis factorial

exploratorio tras modificar la estructura bajo dos factores de la escala (DERS)

en jóvenes de 18 a 25 años – Piura

4. Se evaluó confiabilidad por medio de la consistencia interna de la escala

(DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura, estableciendo que sí es una escala

confiable.

5. Se establecieron baremos percentilares de la escala (DERS) en jóvenes de 18

a 25 años – Piura en donde se presentan los niveles bajo, medio y alto de la

variable de acuerdo a percentiles y puntajes directos.
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VII. RECOMENDACIONES

 De acuerdo a los resultados, al realizar el análisis, se vio que sus propiedades

han sido adecuadas y lograron demostrar la validez y confiabilidad de la

prueba, por ello consideramos realizar una nueva aplicación de la prueba con

la finalidad de realizar una corroboración con los hallazgos.

 Emplear otras formas de evaluar la confiabilidad, como la prueba test-retest,

implicando administrar el instrumento en al menos dos veces para evaluar la

consistencia de las respuestas a lo largo del tiempo y en diferentes contextos.

 En futuras investigaciones, sería importante explorar la validez convergente

para determinar en qué medida la escala se alinea con otros instrumentos

similares utilizados en este estudio.

 Considerando que se realizaron varias modificaciones a la estructura original

de la Escala DERS propuesta por Camargo (2022) debido a que no funcionaba

factorialmente, se recomienda no realizar análisis factoriales confirmatorias en

su proceso de validación.

 Tomando en cuenta que el procedimiento virtual nos permite ejecutar una

aplicación mucho más rápida y en menor tiempo, es mejor realizar la aplicación

de manera presencial ya que esto nos permitirá verificar el correcto llenado de

las pruebas y poder así identificar los diferentes errores que se podrían

presentar y podrían afectar los resultados.
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ANEXOS



ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores ítems Escala 

Dificultades 

en la 

Regulación 

Emocional 

Gratz y Roemer (2004) 

indican que “se trata de 

la capacidad disminuida 

para poder realizar todo 

el proceso que implica 

la regulación emocional 

de forma inmediata a 

tal punto que los 

estados afectivos 

dañinos para uno 

mismo son los que más 

predominan. Las 

dificultades en la 

regulación emocional 

pueden darse por el 

déficit de las 

estrategias, pues 

algunas personas, al 

intentar corregir 

reacciones negativas, 

no consiguen su 

objetivo, lo que conlleva 

a la intensidad y 

descontrol de sus 

reacciones”. 

Las dificultades en 

la regulación 

emocional se 

medirán con la 

Escala de 

Dificultades en la 

Regulación 

Emocional (Gratz y 

Roemer, 2004), 

adaptado a 

población limeña 

por Camargo 

(2022), que consta 

de 25 ítems, 

midiendo la 

variable total y sus 

5 dimensiones en 

niveles bajo, medio 

y alto. 

Gestión de 

sentimiento 

negativo 

Como la 

persona se 

enfrenta sus 

propias 

emociones 

negativas con 

respuestas 

negativas o de 

rechazo al 

malestar 

14,15,16,17, 

18,19,20 

Ordinal, 

Escala de 

Likert 

Confusión 

Emocional 

Falta de 

claridad 

emocional 

1,2,3,4 

1 = Casi 

nunca 

2 = 

Algunas 

veces 

3 = La 

mitad de 

las veces 

4 = La 

mayoría de 

las veces 

5 = Casi 



ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 



ANEXO 3: INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

FICHA TÉCNICA 

Nombre : Escala de Dificultades en la Regulación Emocional 

Autores : Gratz & Roemer (2004) 

Procedencia : Estados Unidos de América 

Adaptación : Camargo (2022) realizada en Lima, Perú 

Aplicación : Individual y Colectiva 

Ámbito de aplicación : Adultos que tengan una formación escolar básica. 

Duración   : 10 minutos  

Finalidad   : Evaluar aspectos de la regulación desadaptativa 

considerados clínicamente relevantes y que al mismo tiempo abarcan las dificultades 

funcionales y déficits más importantes que pueden presentarse en el transcurso del 

procesamiento emocional de un suceso. 

Baremación   : En puntuaciones percentiles y puntajes directos, 

divididos en niveles bajo, medio y alto de dificultades en la regulación emocional. 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará unas frases que se utilizan 

corrientemente para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación 

de 1 a 5 que indique mejor cómo se siente usted generalmente. No hay respuestas 

buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 

respuesta que mejor describa su situación. 

- Casi nunca (1) 

- A veces (2) 

- La mitad del tiempo (3) 

- La mayoría de veces (4) 

- Casi siempre (5) 

OBTENCIÓN DE LAS PUNTUACIONES: El evaluador debe realizar la sumatoria de 

todos los ítems de acuerdo a la leyenda presentada anteriormente. Seguido de ello, en 

la tabla de los baremos, deberá de identificar a qué percentil y nivel pertenece la suma 

hallada.  



ANEXO 4: INSTRUMENTO ABREVIADO 

N ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Percibo con claridad mis sentimientos. 

2 Presto atención a cómo me siento. 

3 
Vivo mis emociones como algo desbordante y fuera de 

control. 

4 No tengo ni idea de cómo me siento. 

5 
Cuando me encuentro mal, creo que estaré así durante 

mucho tiempo. 

6 
Cuando me encuentro mal, creo que acabaré 

sintiéndome muy deprimido. 

7 
Cuando me encuentro mal, me resulta difícil centrarme 

en otras cosas. 

8 Cuando me encuentro mal, me siento fuera de control. 

9 
Cuando me encuentro mal, me siento avergonzado 

conmigo mismo por sentirme de esa manera. 

10 
Cuando me encuentro mal, me siento como si fuera una 

persona débil. 

11 
Cuando me encuentro mal, me siento culpable por 

sentirme de esa manera. 



ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 



ANEXO 6: CERTIFICADOS DE VALIDEZ POR JUECES 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









ANEXO 8: CAPTURAS DE PANTALLA DE BASE DE DATOS 



ANEXO 9: CAPTURAS DE PANTALLA DEL ANÁLISIS DE DATOS 







ANEXO 10: ACEPTACIÓN DEL USO Y MODIFICACIONES DEL INSTRUMENTO 



ANEXO 11: DOCUMENTO DE APLICACIÓN EL INSTRUMENTO 







ANEXO 12: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título 
Pregunta de 

Investigación 
Objetivos Diseño 

Evidencias 

psicométricas 

de la Escala de 

Dificultades en 

la Regulación 

Emocional 

(DERS) en 

jóvenes de 18 a 

25 años – Piura 

¿Cuáles son las 

evidencias 

psicométricas 

de la escala de 

dificultades en 

la regulación 

emocional 

(DERS) en 

jóvenes de 18 a 

25 años – 

Piura? 

General: Determinar las evidencias psicométricas de la 

escala de dificultades en la regulación emocional 

(DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura. 

Específicos: 

- Determinar su validez de contenido mediante el
juicio de expertos de la escala de dificultades en
la regulación emocional (DERS) en jóvenes de
18 a 25 años – Piura,

- Determinar su validez de constructo mediante el
análisis factorial confirmatorio de la escala de
dificultades en la regulación emocional (DERS)
en jóvenes de 18 a 25 años – Piura.

- Evaluar la confiabilidad por medio de la
consistencia interna de la escala de dificultades
en la regulación emocional (DERS) en jóvenes
de 18 a 25 años – Piura.

- Establecer sus baremos percentilares de la
escala de dificultades en la regulación emocional
(DERS) en jóvenes de 18 a 25 años – Piura.

Población: 

120 159 estudiantes universitarios de la 

región de Piura 

Muestra: 

700 estudiantes de institutos de Piura 

Muestreo: 

No probabilístico por conveniencia 



ANEXO 13: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE 

Dificultades de la Regulación Emocional 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Gratz y Roemer (2004) indican que “se trata de la capacidad disminuida para poder realizar todo el proceso que implica la regulación emocional 

de forma inmediata a tal punto que los estados afectivos dañinos para uno mismo son los que más predominan. Las dificultades en la regulación 

emocional pueden darse por el déficit de las estrategias, pues algunas personas, al intentar corregir reacciones negativas, no consiguen su 

objetivo, lo que conlleva a la intensidad y descontrol de sus reacciones”. 

DEFINICION OPERACIONAL 

Las dificultades en la regulación emocional se medirán con la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (Gratz y Roemer, 2004), 

adaptado a población limeña por Camargo (2022), que consta de 25 ítems, midiendo la variable total y sus 5 dimensiones en niveles bajo, 

medio y alto. 

DIMENSIONES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OBJETIVO 

DIMENSIONAL 
INDICADORES 

% 

ÍTEMS 

N° 

ÍTEMS 
ÍTEMS 

Gestión de 

sentimientos 

negativos 

Tendencia a 

experimentar 

emociones 

negativas 

secundarias y 

dificultades en la 

resolución de 

rareas como 

respuesta a una 

Identificar el grado 

de gestión de los 

sentimientos 

negativos 

Como la 

persona se 

enfrenta sus 

propias 

emociones 

negativas con 

respuestas 

negativas o de 

70 7 

14. Cuando me encuentro mal, creo que

estaré así durante mucho tiempo.

15. Cuando me encuentro mal, creo que

acabaré sintiéndome muy deprimido.

16. Cuando me encuentro mal, me resulta

difícil centrarme en otras cosas.

17. Cuando me encuentro mal, me siento

fuera de control.



emoción 

negativa 

primaria. 

rechazo al 

malestar 

18. Cuando me encuentro mal, me siento

avergonzado conmigo mismo por sentirme

de esa manera.

19. Cuando me encuentro mal, me siento

como si fuera una persona débil.

20. Cuando me encuentro mal, me siento

culpable por sentirme de esa manera.

Confusión 

Emocional 

Medida en que 

una persona 

conoce y puede 

llegar a 

comprender sus 

propias 

emociones. 

Identificar el grado 

de comprensión de 

las propias 

emociones 

Falta de claridad 

emocional 
40 4 

1. Percibo con claridad mis sentimientos.

2. Presto atención a cómo me siento.

3. Vivo mis emociones como algo

desbordante y fuera de control.

4. No tengo ni idea de cómo me siento.


