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RESUMEN 

Este estudio se centró en el análisis de las propiedades psicométricas de la Escala 

Multidimensional de Regulación Emocional para adolescentes (MSERA). Se seleccionó 

una muestra de 645 estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas 

de Lima (M=14.26, DE=1.38, Mujeres= 47.6%). Los resultados del análisis preliminar de 

ítems demostraron valores adecuados. Además, el análisis factorial confirmatorio, en 

relación al modelo oblicuo y utilizando el estimador WLSMV, mostró buenos indicadores 

(X2/gl= 2.50, CFI= .97, TLI= .96, RMSEA= .05, SRMR= .04). Asimismo, la confiabilidad, 

medida a través del omega y alfa ordinal, reveló valores aceptables en las 8 dimensiones, 

cuyos valores oscilaron entre .70 y .86. Se analizó también la validez de contenido por 

medio de 10 jueces expertos, obteniendo un V de Aiken de 1 en los reactivos. Por último, 

la invarianza factorial en función al sexo y edad indicó que no hay similitudes entre los 

grupos. Por consiguiente, se concluye que la Escala MSERA es válida y confiable para 

medir la regulación emocional en adolescentes.  

Palabras clave: Regulación emocional, adolescentes, validez, confiabilidad 



x 

ABSTRACT 

This study focused on the analysis of the psychometric properties of the Multidimensional 

Scale of Emotional Regulation for adolescents (MSERA). A sample of 645 high school 

students was selected from two public educational institutions in Lima (M=14.26, SD=1.38, 

Women= 47.6%). The results of the preliminary analysis of items demonstrated adequate 

values. Furthermore, the confirmatory factor analysis, in relation to the oblique model and 

using the WLSMV estimator, showed good indicators (X2/df= 2.50, CFI= .97, TLI= .96, 

RMSEA= .05, SRMR= .04). Likewise, reliability, measured through ordinal omega and 

alpha, revealed acceptable values in the 8 dimensions, whose values ranged between .70 

and .86. Content validity was also analyzed by 10 expert judges, obtaining an Aiken V of 1 

in the items. Finally, factorial invariance based on sex and age indicated that there are no 

similarities between the groups. Therefore, it is concluded that the MSERA Scale is valid 

and reliable to measure emotional regulation in adolescents. 

Keywords: Emotional regulation, adolescents, validity, reliability
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I. INTRODUCCIÓN

Dentro del contexto mundial, la pandemia afectó de manera negativa en la 

regulación emocional de los jóvenes de 15 a 19 años, ya que el 61% experimentó 

síntomas de depresión y ansiedad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], 2022). Asimismo, los trastornos emocionales que sufrieron mayormente 

los adolescentes de 10 y 14 años de edad fueron los trastornos de ansiedad (3.6%) 

en comparación con los que tenían entre 15 a 19 que presentaron un 4.6%, y los 

trastornos de depresión se evidenció un 1.1% en las edades desde los 10 a 14 años 

y un 2.8% de 15 a 19 años (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). 

En base a las estadísticas obtenidas a nivel internacional, donde el 20% de 

los adolescentes padecieron trastornos mentales cuyas repercusiones se 

prologaron a lo largo de su vida (Asociación Española de Pediatría, 2022). Además, 

los trastornos mentales entre los 4 a 14 años aumentó a un 4% y los problemas de 

conducta en un 7% (Save the Children, 2021). Por otra parte, alrededor del 10% de 

los adolescentes ecuatorianos entre 15 y 18 años mostraron un riesgo significativo 

de experimentar problemas en la gestión de sus emociones, siendo la conciencia y 

aceptación emocional las estrategias de regulación emocional que estuvieron más 

afectadas (Moya y Moreta, 2022). Durante la pandemia de COVID-19, un 32.3% de 

los jóvenes colombianos tuvieron dificultades emocionales de nivel medio, mientras 

que un 13.8% de alto nivel (Díaz y Puerta, 2021). 

Respecto al porcentaje obtenido a nivel nacional, el 32.3% de la población 

juvenil desde los 15 hasta los 29 años evidenciaron algún tipo de problema mental 

o emocional, en el cual las féminas presentaron con mayor prevalencia un 30.2%

en trastornos mentales en relación con un 22.9% en los varones (Secretaría 

Nacional de la Juventud [SENAJU], 2023). Asimismo, el 30% adolescentes entre 

12 a 17 estuvieron vulnerables en padecer dificultades relacionadas con la salud 

emocional o mental. (Ministerio de Salud del Perú [MINSA], 2021). 

Sin que sea ajeno a la realidad local, se pudo obtener que el 40% de los 

adolescentes de Lima Metropolitana percibieron dificultades importantes para 

regular sus emociones, en el cual la falta de conciencia emocional (29%) fue el 
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problema más común, y las mujeres (34%) tuvieron más problemas de regulación 

emocional que los hombres (13%) (Huaitan y Vera, 2021). 

Respecto a lo expuesto debemos tener presente acerca de las problemáticas 

a nivel emocional y/o conductual que se da por la falta de regulación emocional, se 

realizó una revisión literaria de los 7 últimos años (2018 – 2024), en fuentes 

confiables como Web of Science, Scopus, SciElo, Dialnet y Redalyc, en el cual se 

utilizó descriptores como “emotional regulation” “regulación emocional” 

“adolescents” “adolescentes”. Por lo que, se validó que la regulación emocional se 

relacionó de manera directa con la autoestima (Navarro et al., 2021, Revilla, 2022, 

Cun et al., 2023, Gomez et al., 2018, Mehta y Jahan, 2021), el funcionamiento 

familiar (Tobar y Lara, 2023), bienestar psicológico (Khalil et al., 2020, Bolgeri et 

al., 2020, D’Augerot et al., 2018), salud mental (Sánchez et al., 2023, Chervonsky 

y Hunt, 2019) y resiliencia (Izaguirre et al., 2021, Surzykiewicz et al., 2022). 

También, se relacionó en forma inversa con agresión (Purwadi et al., 2020, 

Gutiérrez et al., 2023, Kyranides et al., 2024, Rizki et al., 2018, Kokkinos et al., 

2019), depresión (Del Carpio, 2022, McGlinchey et al., 2021), ansiedad 

(McGlinchey et al., 2021), frustración (Tobar y Mejía, 2023), conductas alimentarias 

excesivas (Favieri et al., 2021), ideación suicida (Quintana et al., 2020, Chamarro 

et al., 2024) y trastornos alimentarios (Malagoli et al., 2021). 

En lo que respecta al vacío del conocimiento, se alentó a que en las próximas 

investigaciones se ahonden en temas como las habilidades de regulación 

emocional y los conceptos del soporte social en la regulación emocional, teniendo 

en cuenta que este último podría ser de utilidad en muchas ocasiones en el que el 

ser humano no sepa regularse por sí solo (Plasencia, 2022). Además, se enfatizó 

evaluar directamente la regulación de las emociones en vez de concentrarse en la 

falta de control emocional porque esta perspectiva es más compatible con un 

enfoque de desarrollo positivo en la juventud y promueve la investigación acerca 

de los factores protectores en los adolescentes (Ripoll et al., 2020). Aparte de ello, 

se indicó la necesidad de examinar de forma distintiva los impactos de las maneras 

adaptativas y desadaptativas de la regulación de las emoción, además de 

considerar otros elementos vinculados a la regulación emocional disfuncional como 

el autocontrol, afrontamiento, resiliencia y apego (Caqueo et al., 2020). Además, se 
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resaltó la importancia de comprender la gestión emocional de niños y adolescentes 

en países no desarrollados que se ven perjudicados por diversos factores de riesgo 

socioculturales, tales como la violencia, pobreza, abuso, trauma, deserción escolar, 

entre otros (Gupta y Gehlawat, 2020). En este sentido, se indicó que futuras 

investigaciones deberían de investigar la aportación del control afectivo para un 

óptimo desarrollo de la gestión emocional (Schweizer et al., 2020). 

Si bien es cierto, en la literatura existen escalas que evalúan la regulación 

emocional tales como el Emotion Regulation Questionnaire propuesta por Gross y 

Thompson en el 2003 con su adaptación al Perú por Gargurevich y Matos en el 

2010 (ERQ-P); de igual modo la prueba de Measure of Affect Regulation Styles 

(MARS) creada por Larsen y Prizmic en el 2004, y desarrollada en tristeza e ira al 

español (MARS-MyE) por Páez et al. en el 2012; asimismo, Difficulties in Emotion 

Regulation Scale diseñada por Gratz y Roemer en el 2004; del mismo modo el 

Cognitive Emotional Regulation Questionnaire 36 (CERQ-36) propuesta por 

Garnefski et al. (2002) con su adaptación al Perú (CERQ-18) por Dominguez y 

Merino (2018) y el Cuestionario de regulación de las emociones interpersonales 

(IERQ) diseñado por Hofmann et al. (2016) validado en castellano (IERQ-S) por 

D'Orey et al. (2023). En ese sentido, Rodríguez y Barcelata (2020) crearon la Escala 

Multidimensional de Regulación Emocional para Adolescentes (MSERA), que no 

sólo analiza las estrategias de regulación de las emociones, sino que también 

examina varios elementos de la regulación emocional, esto incluye el 

reconocimiento de emociones positivas y negativas, las respuestas físicas a las 

emociones, el manejo emocional y las dificultades para regular las emociones. Por 

lo tanto, proporciona una perspectiva más detallada y completa sobre cómo los 

adolescentes manejan sus emociones. Al respecto, se enfatizó que una evaluación 

adecuada de la regulación de las emociones requiere considerar una variedad de 

elementos que superan la simple interpretación cognitiva de las emociones 

(Rodriguez y Barcelata, 2020) 

Respecto a la presente investigación, se planteó la interrogante de 

investigación: ¿Cuáles son las evidencias psicométricas de la Escala 

Multidimensional de Regulación Emocional para Adolescentes (MSERA) en 

escolares de secundaria de instituciones educativas públicas, Lima, 2024? 



14 

Por otro lado, con respecto a la utilidad o conveniencia de esta investigación, se 

realizó una revisión meticulosa y transparente de la literatura existente, por lo que 

la información recopilada fortaleció el marco teórico para futuros estudios y ayudó 

a los investigadores a entender mejor cómo se da la regulación emocional en los 

adolescentes (Pylypow et al, 2020). En la relevancia social, esta prueba ayudó a 

los psicólogos a aplicar un instrumento que evalúe la identificación de emociones 

negativas y positivas, control emocional, manifestación de emociones positivas, 

cambio cognitivo, supresión, dificultad para regular y reacciones físicas con la 

finalidad de promover estrategias para la regulación emocional (Bonet et al, 2020). 

A nivel práctico, posibilitó a los centros educativos, tanto privadas como 

públicas, desarrollar programas de prevención y promoción enfocados a la 

regulación de las emociones que beneficien a la comunidad estudiantil (Favieri et 

al, 2021). Por último, en metodología, tuvo una escala con buenas evidencias 

psicométricas (Berrío y Zedán, 2023).  

Como objetivo general se determinó las evidencias psicométricas de la 

Escala Multidimensional de Regulación Emocional para Adolescentes (MSERA), en 

escolares de secundaria de instituciones educativas públicas, Lima, 2024. En 

cuanto a los objetivos específicos se analizó el análisis de ítems, luego se 

determinó las evidencias de validez basada en el contenido, posteriormente se 

evaluó las evidencias de validez basada en la estructura interna, seguidamente se 

analizó las evidencias de fiabilidad, y finalmente se determinó las evidencias de 

equidad. 
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II. MARCO TEÓRICO

Es fundamental validar esta investigación, contar con el apoyo y confirmación de 

otros autores que han estudiado tanto la variable de regulación emocional al mismo 

tiempo que se aclara compara y explica las características de nuestros elementos 

de variable. Por lo tanto, es apropiado citar a los siguientes autores. 

Estudios relacionados desarrollados en territorio nacional, relacionadas a las 

variables materia de investigación. 

Navarro et al. (2020), realizaron un trabajo científico con el propósito de 

evaluar la validez de la estructura interna del Cuestionario de Regulación Emocional 

Cognitiva (CERQ-18) en adolescentes peruanos, así como su relación con otras 

variables. Este estudio contó con la participación de 255 alumnos de nivel 

secundario de un colegio estatal de Ventanilla, con edades entre 13 y 19 años (M= 

15.49, DE= =1.19, Mujeres= 52%). La metodología utilizada se centró en aspectos 

psicométricos y diseño instrumental, empleando el CERQ-18, adaptado al español 

por Domínguez y Merino (2015) y el Inventario de Depresión Estado-Rasgo 

desarrollado originalmente por Spielberg et al. en 2008 y adaptado para 

adolescentes peruanos por Merino et al. (2013). Entre los resultados destacables 

se encontró que, al analizar los ítems del CERQ-18, datos estadísticos de asimetría 

y curtosis de los reactivos se encontraban dentro del rango aceptable, es decir, 

entre +/- 1,5. En el AFC se obtuvieron adecuados índices de bondad, que 

sustentaron el modelo oblicuo (CFI = .96, RMSEA = .05, SRMR = .06). Por 

consiguiente, las evidencias de validez en relación con las variables, se observaron 

correlaciones significativas entre estrategias automáticas y distimia, y correlaciones 

en sentido contrario con eutimia. La fiabilidad se catalogó a través del coeficiente 

omega, y los valores estuvieron cercanos al mínimo aceptable (ω = .70). Se 

concluye que el CERQ-18 tiene fuertes propiedades psicométricas según los 

hallazgos de este estudio. 

Domínguez et al. (2022) desarrollaron un estudio psicométrico del 

Cuestionario de Regulación Emocional y Conductual (BERQ). Los participantes 

fueron 315 estudiantes universitarios de Lima, desde los 16 y 44 años (M = 21.31, 
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DE= 3.39, Hombres= 59.7 %). La metodología se centró en aspectos psicométricos 

y diseño instrumental, empleando el BERQ de los autores Kraaij y Garnefski en el 

2019 y el Inventario Multicultural de Depresión Estado-Rasgo por Moscoso et al. 

(2012). Uno de los resultados destacables del estudio estuvo relacionado con el 

análisis descriptivo de los datos, considerando la asimetría y curtosis, las cuales 

estuvieron dentro del rango aceptable (-2 y +2). En el AFC, las puntuaciones 

estuvieron cercanas a los valores permitidos (CFI = .91, RMSEA = .09 y WRMR = 

1.39), y la mayoría de las cargas factoriales presentaron magnitudes aceptables (≥ 

.60). Además, se hizo un análisis de regresión lineal, que indicó que las estrategias 

conductuales de regulación emocional tuvieron una influencia significativa sobre el 

distrés (R2 = .29) y el eustrés (R2 = .29). Los valores de confiabilidad fueron 

aceptables (ω > .70) y no hallaron alguna diferencia significativa entre damas y 

varones. Los resultados revelaron que el BERQ presenta validez y confiabilidad en 

la medición de regulación emocional. 

Vásquez et al. (2023) analizaron un trabajo psicométrico en la Universidad 

de Lima con 3 960 estudiantes, de entre 16 y 40 años, para crear una versión 

abreviada de la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS). Esta escala, 

diseñada originalmente por Watson et al. en 1988, se redujo de 20 ítems a 10. Los 

resultados del AFC revelaron una estructura interna bidimensional con buenos 

índices de ajuste (RMSEA = .05, TLI = .91, NFI = .98, CFI = .98, SRMR = .04 ). 

Además, se obtuvieron puntuaciones de confiabilidad superiores a .70, utilizando 

alfa y omega. En conclusión, la versión corta de PANAS demostró una estructura 

interna sólida. 

Luego de realizar una revisión literaria y por medios virtuales en cuanto a los 

antecedentes a nivel nacional, se encontraron estudios con el mismo uso del 

instrumento con lo que se demuestra que el miso posee una antecedencia de uso 

en nuestro país. 

Posteriormente, se realizó la búsqueda de antecedentes a nivel internacional 

donde se obtuvo los siguientes estudios, que son favorables al punto de vista 

investigativo, los cuales se ordenó por el año del estudio, del más antiguo al más 

moderno. 



17 

Por lo cual, se menciona a Rodríguez y Barcelata (2020), autoras de una 

investigación psicométrico cuyo objetivo fue crear un instrumento multidimensional, 

que pueda medir el proceso de manejo de emociones en los adolescentes, analizar 

la estructura factorial del instrumento y evaluar su confiabilidad. Los participantes 

fueron 887 jóvenes mexicanos de 13 a 18 años (M=15.98, DE=1.64, Mujeres= 

50.5%). Se empleó la psicometría y el diseño instrumental, utilizando la Escala 

MSERA. El estudio encontró que, los valores en el índice de la prueba de 

esfericidad de Bartlett fueron aceptable (KMO=.82, 𝑋2= 5347.8, gl= 1540, p< .001), 

en el AFE las 8 dimensiones explican el 49.30% de la varianza total. En el AFC, se 

respaldó el modelo de ocho factores, logrando aceptables índices de ajuste (CFI = 

.99, AGFI= .97, GFI= .98, RMSEA = .01). En el análisis de fiabilidad, se obtuvieron 

puntajes que variaron entre .85 a .95 en el alfa ordinal, lo cual es aceptable; Por lo 

tanto, los resultados indicaron que el MSERA es una prueba con propiedades de 

validez y confiabilidad para evaluar la regulación emocional en adolescentes 

mexicanos.  

Orozco et al. (2021) realizaron un trabajo investigativo con el objetivo de 

examinar psicométricas del Cuestionario de Habilidades de Regulación Emocional 

(ERSQ), teniendo como participantes a 739 adultos mexicanos (M= 40.03, 

DE=12.4, Mujeres= 61.3%). La investigación se centró en la psicometría y el diseño 

instrumental, utilizando como primer instrumento de medición, el ERSQ en su 

creación original en alemán en el 2008 por Berking y Znoj y traducida al inglés en 

el 2018 por Grant et al.; como segundo instrumento fue el CERQ propuesto en el 

2001 por Garnefski et al., y el tercero la DERS diseñada en el 2004 por Gratz y 

Roemer. Dicho estudio encontró una consistencia interna adecuada, obteniendo un 

α= .96 y confiabilidad del test-retest con un ICC = .88 en la escala total. Además, 

se planteó un modelo de 9 dimensiones que fue sometido a un AFC, alcanzando 

resultados favorables en los respectivos indicadores (χ.=752.72, gl=310, CFI = .97, 

TLI = .95, SRMR = .05, RMSEA = .04). En conclusión, los resultados de este estudio 

corroboran buenas evidencias psicométricas del ERSQ. 

Alfonso y Prieto (2021) hicieron un trabajo psicométrico del ERQ-CA en 

estudiantes universitarios colombianos. Para ello, participaron 798 personas entre 

los 15 y 25 años (M = 19.59, DE= 1.78, Hombres= 45.4%). El enfoque metodológico 
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de la investigación se centró en la psicometría y el diseño instrumental, utilizando 

el ERQ-CA, desarrollado por Gross y John en 2003, con adaptación para población 

adolescente en 2012 por Gullone y Taffe, y traducido al español por Navarro et al. 

(2018). Los resultados destacados fueron, la identificación de una estructura 

bidimensional en el AFE con factores independientes. Sin embargo, fue necesario 

eliminar el reactivo 1 y 7 de la dimensión “supresión”, ya que su inclusión resultó en 

un aumento del error del modelo y una disminución de la confiabilidad del 

cuestionario. En el AFC, se lograron indicadores de ajuste muy favorables, que 

respaldaron la efectividad de la estructura bidimensional del cuestionario (CFI = .96; 

NNFI = .94; TLI = .95; IFI =.96; RMSEA = .05; SRMR = .05). Los resultados de la 

escala evidenciaron buenas propiedades psicométricas en estudiantes de 

Colombia. 

Vizioli y Pagano (2022) realizaron una investigación en Argentina para 

aportar evidencia relacionada con la psicometría del Cuestionario de Regulación de 

las Emociones (ERQ), prestando especial atención a su validez y fiabilidad. Los 

participantes fueron 224 adultos cuya edad oscila entre 18 y 63 años (M= 32.04, 

DE= 11.51, Mujeres= 60%). Los métodos de investigación se centran en cuestiones 

psicométricas y el diseño instrumental. Los instrumentos que se usaron fueron el 

ERQ desarrollado por Gross y John en 2003, el Inventario de Ansiedad de Beck 

(BAI) diseñado por Beck en 1998 con adaptación a la población argentina por Vizioli 

y Pagano en 2020, y el Inventario de Depresión de Beck II (BDI II), realizado por 

Beck en 1996, adaptación en el 2006 por Brenlla y Rodríguez en población 

argentina. Con respecto a evidencias psicométricas del ERQ, sus valores revelaron 

evidencia de confiabilidad, en la dimensión reevaluación cognitiva (CICC= .81, 

gl=52, Sig.= < .001) y supresión expresiva (CICC= .74, gl=52, Sig.= < .001). En 

cuanto a la validez convergente, hubo correlaciones positivas significativas entre la 

supresión expresiva y los puntajes del BAI (.23) y BDI (.34), lo que indica una 

relación entre la supresión emocional, ansiedad y depresión. En cuanto a la 

reevaluación cognitiva, se encontró una correlación negativa significativa (-0.25) 

con las puntuaciones del BDI, esto indica una relación negativa entre la 

reevaluación cognitiva y depresión. En conclusión, este estudio aporta nueva 

evidencia empírica del ERQ en argentinos. 
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Reyes et al. (2022), buscaron evaluar la validez del Cuestionario de Regulación 

Emocional Cognitiva (CERQ) y su validez concurrente con otros instrumentos ya 

validados, en jóvenes mexicanos. Participaron 464 individuos entre los 18 y 33 años 

(M= 20.92; DE= 2.02, M= 71.6%). La investigación se basó en la psicometría y un 

diseño instrumental, transversal y no experimental. Se utilizaron el CERQ y otros 

instrumentos que miden variables latentes como el enojo (ML-STAXI), depresión 

(IDB), miedo (IESM), y ansiedad (IAB). Los datos mostraron que la estructura 

original en 9 dimensiones del CERQ tuvo un aceptable RMSEA (.057), pero los 

demás índices mostraron un ajuste pobre (SRMR= .08, CFI= .85 y CFI robusto= 

.86). Por lo tanto, se depuraron los reactivos con una carga menor a .40 (ítem 2, 

11, 19, 20, 24, 29, 31 y 33) del factor “Aceptación”, resultando en un modelo válido 

de 7 factores, con confiabilidades Omega superiores a .70. En el CERQ, se 

evidenció divergencia con la variable conductual y emocional de anteriores 

instrumentos para concluir que los factores hallados en el CERQ proyectan un 

constructo confiable y válido. 

Demirpence y Sen (2023) realizaron un estudio psicométrico para examinar 

la confiabilidad y validez de un cuestionario breve entre un grupo de adolescentes 

turcos. Participaron 256 estudiantes de 14 a 18 años (M = 15.51, DE = .85, 

Mujeres= 50%). El trabajo psicométrico, utilizó el DERS, creado por Gratz y Roemer 

en 2004, en su versión reducida (DERS-16) de Bjureberg et al. (2006); la Escala de 

Alexitimia de Toronto (TAS-20) de Bagby et al. (2006) y la Escala de Impulsividad 

de Barratt desarrollada por Barratt en 1976, adaptada a población adolescente por 

Salvo y Castro en 2013 en su versión corta (BIS-11). El estudio encontró índices de 

buen ajuste en el AFC que respaldan la efectividad del modelo bifactor de segundo 

orden (RMSEA = .08, GFI = .89, CFI = .93 y SRMR = .06). La confiabilidad se midió 

a través del α de Cronbach, que presentó un valor aceptable de .92. En validez 

convergente, las subescalas DERS-16 mostraron correlación positiva con el BIS-

11 y el TAS (.31 y .20). Los resultados indicaron que la prueba del DERS-16 es una 

escala válida y confiable para adolescentes turcos.  

D'Orey et al. (2023) hicieron un estudio psicométrico en España con el 

propósito de realizar validación y adaptación del Interpersonal Emotion Regulation 

Questionnaire en una muestra de 298 universitarios mayores de edad (M = 24.8, 
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DE= 5.8, Mujeres= 189). El enfoque metodológico de la investigación se centró en 

la psicometría y el diseño instrumental, utilizando el IERQ, desarrollado 

originalmente en el 2016 por Hofmann et al. Los resultados destacados fueron que, 

al realizar el AFC en su estructura original del cuestionario, este no alcanzó un alto 

ajuste, por ello fue necesario correlacionar los reactivos (7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 

y 18) para obtener buenos indicadores de ajuste (CFI = .95; TLI = .94; RMSEA = 

.05; IC = .06 - .04). La fiabilidad alcanzó un valor aceptable (α = .89). Los resultados 

concluyeron que IERQ cuenta con propiedades psicométricas oportunas para su 

aplicación a la población estudiantil española ya que es un instrumento válido y 

confiable. 

En relación con estos estudios podemos señalar las siguientes definiciones 

en relación con la investigación basada en las emociones, elemento relacionado a 

la gestión de las emociones que implica el aumento o disminución de la emoción 

ya sea a nivel neurofisiológico, cognitivo o motor (De los Santos, 2022).  

En este sentido, Thompson lo definió como el proceso mediante el cual se 

inicia, sostiene, modula o cambia la aparición, duración o intensidad de los estados 

emocionales internos y los procesos físicos (Moreno y Moreno, 2023) 

Asimismo, Gross expresa que la regulación emocional se refiere a cómo el 

cuerpo se prepara para responder de manera efectiva y rápida a estímulos que 

provocan ciertas reacciones físicas y emocionales (Pérez et al., 2020) creando el 

concepto de un modelo integrador respecto a lo cual se señala que este mismo, el 

Modelo Integrador de regulación de la emoción se centra en la identificación de las 

emociones negativas, por lo que, en base a su modelo, plantea que la regulación 

de las emociones comprendería 6 factores: conciencia, claridad emocional, aceptar 

la emoción, impulsividad, estrategias y metas (Cremades et al., 2022) 

El presente constructo de regulación emocional ha sido estudiado por 

diversos autores a lo largo del tiempo, para lo cual Rodríguez y Barcelata (2020), 

autoras de la Escala MSERA refieren que la regulación emocional consta de tres 

elementos importantes: la identificación emocional, que implica el examen y 

distinción de las emociones; gestión, que abarca el dominio, manipulación de las 
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emociones o reacciones emocionales; expresión, que incluye las respuestas 

fisiológicas y conductuales del individuo sobre las emociones, en este sentido el 

Modelo cognitivo de regulación de las emociones explica que los individuos tienen 

la capacidad de manejar sus emociones durante y después de una situación que le 

genera estrés o amenaza empleando estrategias de regulaciones emocional, tales 

como: autoculpa, rumiación, catastroficación, culpabilización, aceptación, 

refocalización positiva, refocalización en los planes y reevaluación positiva (Andrés 

et al., 2020). 

En lo que respecta al modelo teórico del instrumento, Rodriguez y Barcelata 

(2020) llevaron a cabo una síntesis teórica. Esta síntesis se fundamentó en tres 

modelos: el Modelo integrador de regulación de la emoción (IMER), el Modelo 

cognitivo de regulación de las emociones (CMER) y el Modelo de proceso de 

regulación de la emoción. A partir de estos modelos, concluyeron que la variable 

de regulación emocional se compone de 8 factores distintos. 

El Modelo de proceso de regulación de la emoción, sostiene que la 

regulación emocional implica diversos procesos que se desarrollan en 5 etapas: 

selección de la situación, despliegue de atención, modificación de situación, 

modulación de respuesta y cambio cognitivo. Estas etapas representan los puntos 

en los que se podría regular la emoción, siendo los primeros cuatro centrados en el 

antecedente y el último centrado en la respuesta, por lo que la finalidad es modificar 

la reacción, ya sea en su duración, expresión e intensidad a las emociones 

presentes para promover el bienestar personal (Bolívar et al., 2022). 

En comparación la escala central plantea un modelo multifactorial con ocho 

variables latentes. Las cuales son, el reconocimiento de emociones negativas y 

positivas, supresión, cambio cognitivo, reacciones físicas, control emocional, 

expresión de emociones positivas, y problema para regular (Rodriguez y Barcelata, 

2020).  

En cuanto a la etimología de la variable de regulación emocional, la 

búsqueda se realizó de manera independiente, en el cual se encontró que la 

palabra regulación, se define como “acción o efecto para regular” (Real Academia 
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de la Lengua Española [RAE], s.f.). Respecto a la palabra emoción, esta procede 

del latín “emotio”, que significa cambio intenso y temporal en el estado de ánimo, 

ya sea placentero o penoso, que se acompaña de alguna perturbación física (RAE, 

s.f).

Es necesario que se plantee que, en lo que concierne al marco histórico de 

la variable regulación emocional, se destacó la relevancia de tener un control 

emocional flexible para lograr una adaptación exitosa, y se señaló los problemas 

que podría causar un exceso de control emocional (Mariño y Vargas, 2023). 

Posteriormente, Rothbart y Derryberry en 1981 describieron al temperamento como 

una forma de reactividad, considerada como un componente funcional que 

contribuye a su regulación (Weems y Pina, 2010). Más adelante, en 1986, Ribot 

propuso una teoría sobre la vida afectiva, en la que argumentaba que la moral 

controla los sentimientos, emociones y pasiones. Según esta teoría, las pasiones 

actúan como organizadores internos de la experiencia emocional, influenciadas por 

factores morales externos, estos factores incorporan una idea, movilizan los 

recursos cognitivos y conductuales e incluyen sentimientos (Charland, 2011).  

En relación a los modelos teóricos que se refieren a este constructo 

psicológico, se resaltan diversos autores. Primero, el Modelo de Regulación 

Emocional de Thompson, que sostiene que los procesos intrínsecos y extrínsecos 

son los encargados de supervisar, examinar y cambiar las reacciones emocionales. 

Por lo tanto, destaca la capacidad de fusionar la cognición y emoción de manera 

flexible y adaptativa (Thompson, 2011).  

De acuerdo al Modelo Transaccional de afrontamiento y estrés, la cual se 

centra en procesar y regular la emoción del individuo en circunstancias que le 

generan estrés. Esta teoría fundamenta que la emoción surge por la evaluación 

cognitiva de una situación estresante y en la elección de tácticas de afrontamiento 

apropiadas (Lazarus y Folkman, 1984). 

Del mismo modo, el Modelo de regulación emocional de Gross y Thompson, 

quienes interpretan la regulación de las emociones desde una perspectiva 

multidisciplinaria, teniendo en cuenta factores individuales y contextuales, como la 
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cultura, el desarrollo emocional, los trastornos psicológicos y las intervenciones 

terapéuticas. Este modelo combina la neurociencia con la psicología para explicar 

que las emociones podrían resultar complicados de definir y que la regulación 

emocional involucra distintos sistemas neurales que relaciona las funciones 

cognitivas, pudiendo ser controlada de forma rápida, consciente o inconsciente 

(Gross y Thompson, 2007). 

Entonces, el Modelo de Proceso Extendido de Regulación Emocional, que 

es una modificación del modelo de Gross, en este se diferencian tres fases de 

regulación emocional: la identificación para determinar si se debe o no regular la 

emoción, la selección de la estrategia y la implementación de una táctica (Sheppes 

y Gross, 2011). 

Finalmente, el Modelo de proceso dual de regulación emocional, establece 

que la regulación emocional determina ser implícita o explícita. La implícita surge 

como consecuencia de los resultados proporcionados por la adaptación, son 

respuestas automáticas y tienden a ser más estables, mientras que la regulación 

emocional explícita demanda un esfuerzo mayor y requiere un conocimiento de los 

propósitos a alcanzar, como la disposición de cambio y motivación (Gyurak et al., 

2011). 

El trabajo se basa en la psicometría, se dedica a medir y cuantificar los 

procesos cognitivos y variables psicológicas. Sus objetivos principales son, aplicar 

un enfoque científico para la investigación sobre la mente humana, y encontrar la 

relación de los factores externos e internos y conducta, que determinan 

desigualdades (Martínez y Villota, 2022), ello basado en las pruebas psicométricas 

para medir los constructos psicológicos. 

En el campo de la psicometría destacan dos modelos teóricos importantes: 

la teoría clásica de los tests (TCT) y la teoría de la respuesta al ítem (TRI). Cada 

uno de estos enfoques orienta la aplicación de métodos psicométricos. Mientras 

que la TCT considera todos los reactivos que constituye un instrumento, la TRI se 

centra en cada reactivo de manera individual. En ambos modelos se mide la 

confiabilidad y validez (Ferreti, 2023). 
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Dentro de los modelos de estudios existentes se decidió usar la teoría clásica de 

los tests debido a su amplio uso en la creación de ítems, especialmente aquellos 

de tipo de opción múltiple (Chávez y Rodríguez, 2022). 

Dentro de lo necesario para poder aplicar este estudio es primero desarrollar 

una apropiada construcción de una escala de medición consiste en un 

procedimiento amplio que varía en función de: 1) propósito del instrumento de 

medida, es decir si el objetivo del instrumento es diagnosticar, seleccionar; 2) 

modelo psicométrico, ya sea la TCT o TRI; 3) forma de aplicación, si es digitalizado 

o en papel; 4) ambiente de evaluación, por ejemplo, medición de rendimiento,

diagnóstico (Rojas et al., 2022). 

Para desarrollar un instrumento de medida, es fundamental considerar los 

siguientes pasos: Analizar el contexto general, definir la variable a medir, establecer 

especificaciones, crear los ítems, realizar ediciones, llevar a cabo estudios piloto, 

seleccionar otros instrumentos de medición, aplicar el test, evaluar sus propiedades 

psicométricas y finalmente, obtener la versión definitiva del test (Muñiz y Fonseca, 

2019), dicho proceso deberá enfoques específicos y deberá seguir una secuencia 

de pasos con el fin de poder adaptar el instrumento dicho proceso, adaptación de 

un instrumento sigue un enfoque longitudinal y consta de ocho etapas: 1) 

traducción, 2) adaptación semántica, 3) validación por parte de expertos, 4) 

verificación de estilo, 5) prueba piloto, 6) evaluación de evidencias psicométricas, 

7) versión final y 8) prueba de sensibilidad (Landeros et al., 2023).

Asimismo, es importante tener conocimiento acerca de la conceptualización 

de algunos términos psicométricos, tales como la desviación estándar, la cual es 

una medida que indica qué tan bien se distribuyen los datos en un conjunto que 

sigue una distribución normal (Talavera y Rivas, 2011). Además, en referente a la 

asimetría es un concepto matemático aplicado a variables aleatorias para analizar 

la distribución horizontal de cada variable, a través de una gráfica muestra el valor 

central de cada medición y presenta rangos con el mismo valor y frecuencia 

(Rodríguez y Ruiz, 2008). En cambio, la curtosis se refiere a una medida orientada 

a una distribución con una curva variable normal (Rodríguez y Ruiz, 2008). Por otro 

lado, el índice de homogeneidad corregida se calcula utilizando el coeficiente de 
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correlación entre la puntuación de un reactivo y la calificación total de la escala, un 

valor bajo del índice de homogeneidad de un ítem sugiere que ese ítem no mide lo 

mismo que el resto de ítems de la escala (Frías, 2022). En relación a las 

comunidades, representan el grado de variación de cada variable tomada en cuenta 

(Pérez y Medrano, 2010). El índice de discriminación, se refiere al nivel en el que 

un ítem es útil para diferenciar entre individuos con puntuaciones altas y bajas al 

realizar la prueba (Villamarín, 2017). 

En lo que concierne a la validez basada en el contenido, es el proceso por el 

cual se examina la razón o analizan qué tan característicos e importantes son los 

contenidos de la prueba para descifrar los puntajes del test (American Educational 

Research Association et al., 2014). Del mismo modo, representa la aprobación de 

cada elemento o instrumento utilizado (Medina et al., 2019).  

En la evidencia de validez de la estructura interna, se resaltó el análisis 

factorial confirmatorio, la finalidad es explorar la validez de la cifra de elementos tal 

cual como se exponen en una variable y la relación que tiene entre cada reactivo y 

su factor (Furr y Bacharach, 2008). Se ha determinado que la forma más apropiada 

de observar las relaciones entre las variables latentes y observables es a través del 

AFC (Sujati et al., 2020).  

Ahora al término de validez, este trata de determinar si la escala utilizada 

logra medir la conducta o la cualidad que procura medir y es una forma eficaz de 

saber si el instrumento que se está utilizando cumple bien su función (Sürücü y 

Maslakçı, 2020). El tema de estudio principal de la confiabilidad es hasta qué punto 

los cálculos medidos en un delimitado lugar y momento con una determinada escala 

se puedan reproducir tantas veces como sea necesario el mismo resultado en 

diferentes circunstancias (Revelle y Condon, 2019). 

La evidencia de equidad, garantiza la validez de las puntuaciones y permite 

evaluar de modo imparcial a cada uno de los integrantes que conforman la muestra, 

es decir, mide los aspectos relevantes de cada test aplicado y destaca sobre los 

resultados una evaluación general garantizando que todos los elementos reciban 

los mismos estándares durante su evaluación (Galindo y Olivas, 2022). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

Este trabajo fue de tipo aplicado, también conocida “investigación empírica o 

práctica”, ya que destaca su enfoque en aplicar y usar las competencias ya 

obtenidas. Al mismo tiempo, permite la adquisición de nuevos conocimientos tras 

la implementación y sistematización de la práctica basada en la indagación (Vargas, 

2009).  

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de este trabajo es instrumental ya que cuenta con un cuestionario 

de 24 ítems y se desea analizar las evidencias psicométricas del cuestionario 

MSERA. Este se encarga de inspeccionar las evidencias psicométricas de las 

escalas de medición psicológica. Esto incluye tanto la creación de nuevas pruebas 

como la validación de las existentes, para lo cual se sugiere seguir los estándares 

de validación de pruebas desarrollados conjuntamente por el Consejo Nacional de 

Medición en Educación, la Asociación Estadounidense de Psicología e 

Investigación Educativa (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable: Regulación emocional 

● Definición conceptual: Según Rodríguez y Barcelata (2020), en base a la

síntesis teórica realizada, expresan que la regulación emocional consta de

tres elementos: la identificación emocional, que implica el examen y

distinción de las emociones; gestión, que abarca el control y manipulación

de las emociones y reacciones emocionales; y expresión, que incluye las

respuestas fisiológicas y conductuales del individuo a las emociones.

● Definición operacional: Puntuaciones de la Escala de Regulación

Emocional para Adolescentes (MSERA) creada por Rodríguez y Barcelata
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(2020), donde un puntaje más alto representa una mayor regulación 

emocional, mientras que un puntaje bajo indica dificultades en regular las 

emociones.  

● Dimensiones: Se clasifica en ocho factores distintas. La primera, llamada

reconocimiento de emociones positivas, busca entender si el individuo

puede identificar y diferenciar las emociones positivas que está

experimentando. La segunda, expresión de emociones positivas, se centra

en cómo el individuo manifiesta conductualmente sus emociones positivas y

cómo estas afectan su interacción con los demás. La tercera, control

emocional, se enfoca en cómo el individuo percibe su capacidad para

controlar sus emociones y cómo las expresa. La cuarta, supresión, intenta

determinar si el individuo inhibe la expresión de la emoción que está

sintiendo. La quinta, cambio cognitivo, se refiere a cómo el individuo modifica

su percepción de la situación y dirige su atención para influir en su emoción.

La sexta, reacciones físicas, busca identificar los indicadores físicos y

fisiológicos del proceso emocional actual. La séptima, reconocimiento de

emociones negativas, intenta entender si el individuo puede identificar y

diferenciar las emociones negativas que está experimentando. Finalmente,

la octava, dificultad para regular, se refiere a la manifestación exagerada de

emociones negativas que indica dificultades en la regulación emocional

(Rodríguez y Barcelata, 2020).

● Escala de medición: Cada uno de los reactivos tiene una escala ordinal.

Este tipo de escala facilita la categorización y organización, lo que significa

que establece una secuencia lógica que evalúa la intensidad de la

característica (Carranza et al, 2023).

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población es un grupo de individuos que poseen particularidades que se 

pretenden analizar y en su mayoría el conjunto de unidades son las personas 

(Robles, 2019). Por lo antes mencionado, se estimó una población total de 1290 
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estudiantes del nivel secundario, centrándonos en Lima Norte, en los distritos de 

San Martin de Porres y Comas. 

 Tabla 1. 

 Número de estudiantes de la población 

I.E Ramón Castilla I.E Santa Rosa 2001

719 571 

Nota: Base de datos según la plataforma Identicole 

Criterios de inclusión: 

- Ser estudiante de un centro educativo público en Lima.

- Estar cursando en el nivel secundaria (primer año hasta el quinto año).

- Aceptar participar voluntariamente

- Terminar correctamente el protocolo de la escala.

 Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que sean mayores a 18 años.

- Estudiantes con algún tipo de discapacidad física o mental.

- Adolescentes cuyos padres no autorizaron la participación voluntaria.

 3.3.2. Muestra 

Es un elemento importante de la población (López, 2004). Por lo tanto, la 

muestra consistió en 645 adolescentes del nivel secundaria de dos escuelas 

estatales en Lima centrándonos en los distritos de Comas y San Martín de Porres, 

dado que se considera adecuado tener al menos 300 participantes para llevar a 

cabo una investigación psicométrica de calidad (Arafat et al, 2016). Por lo que, los 

adolescentes fueron 338 varones (52.4%) y 307 mujeres (47.6%), pertenecían a los 

grados desde primer hasta quinto año de secundaria entre 12 a 17 años (M = 14.26, 

DE = 1.38).  
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 3.3.3. Muestreo 

Es un instrumento de la indagación a nivel científico que posee como propósito 

primordial establecer la porción de la población con la que se debe trabajar 

(Hernández y Carpio, 2019). En este escenario se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia puesto que se eligió a los participantes y cuántos 

fueron (Hernández, 2021). 

 3.3.4. Unidad de análisis 

Un estudiante de un centro educativo público que se encontró en secundaria 

de la provincia de Lima Norte.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: 

Se empleó la encuesta en forma de cuestionario autoadministrado. Esta 

técnica emplea un conjunto de pasos establecidos para recopilar y analizar datos 

de una muestra que representa a una población o grupo más grande (Tay et al, 

2022). Por lo tanto, fueron los propios sujetos evaluados quienes completaron el 

protocolo de evaluación, basándose en su percepción del tema de investigación 

(Díaz, 2021). 

Instrumentos: 

Escala Multidimensional de Regulación Emocional para adolescentes 

(MSERA) 

Ficha técnica 

Nombre : Escala Multidimensional de Regulación Emocional para 
adolescentes (en inglés Multidimensional Scale of Emotional 
Regulation for Adolescents [MSERA]) 

Autor(es) : Raquel Rodríguez-Alcántara y Blanca E. Barcelata (2020) 

Administración : Autoadministrado 
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Finalidad : Analizar las diversas estrategias que los adolescentes emplean 
para manejar emociones positivas como negativas, abarcando 
aspectos como la identificación de emociones, análisis 
cognitivo y manifestación de emociones. 

Dimensiones : Tiene 8 dimensiones. Reconocimiento de emociones positivas, 
expresión de emociones positivas, control emocional, 
supresión, cambio cognitivo, reacciones físicas, reconocimiento 
de emociones negativas y dificultad para regular.  

Estructura : Está constituida por 24 ítems que se califican en una escala tipo 
Likert de 5 opciones (1=Totalmente falso a 5=Totalmente 
cierto). La duración es de 10 minutos aproximadamente. 

Calificación : La puntuación se obtiene por cada dimensión, en el cual a 
mayor puntaje indica una alta regulación emocional y viceversa. 

Propiedades psicométricas de la prueba original 

Se aplicó a 887 educandos mexicanos entre 13 y 18 años. Los resultados 

revelaron que el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), explica el 49.30% de la 

varianza total (KMO= .82, X2= 5347.8; gl= 1540; p< .001). En el AFC, se respaldó 

el modelo de ocho factores, logrando índices de ajuste adecuados (CFI= .99, 

RMSEA= .01). En el análisis de fiabilidad, se obtuvieron puntajes que variaron entre 

.85 a .95 en el alfa ordinal, lo cual es aceptable. 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto 

En relación con la prueba piloto del instrumento se ejecutó en 280 alumnos 

del nivel secundario de una entidad educativa del estado, obteniendo buenos 

índices de ajuste en el modelo oblicuo (X2/gl=1.65, CFI=.96, TLI= .81, 

RMSEA=.05), resaltando que, en muestras pequeñas, se sugiere considerar 

únicamente los valores del RMSEA y el CFI (Rojas, 2020). Asimismo, se logró 

valores de confiabilidad aceptables en las ocho dimensiones, obteniendo en el alfa 

ordinal valores entre .78 a .84 y en el coeficiente omega ordinal valores entre .72 a 

.88. Además, obtuvo adecuadas evidencias de validez basada en el contenido con 

valores entre .8 y 1 en la V de Aiken, a través de 5 jueces expertos. No obstante, 

es importante enfatizar que esta es una prueba preliminar a nivel de piloto, Por lo 

que Comrey y Lee (1992) determinan que la muestra adecuada sería 300, 

aceptable 500 y lo ideal 1000 participantes.  
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3.5. Procedimientos 

Se pidió autorización de las cartas del instrumento, así como las cartas autorizadas 

por la Escuela de Psicologia de la muestra. Luego, se procedió a ir a los centros 

educativos para sensibilizar a los estudiantes de manera grupal antes de la 

aplicación de las pruebas para asegurar que las respuestas sean sinceras. La 

aplicación, se realizó para recabar la información necesaria a partir de las 

respuestas de los participantes y se realizó de manera colectiva con la supervisión 

de la investigadora a cargo. Una vez recibido el asentimiento de los participantes y 

consentimiento informado de los padres, se procedió al llenado de las encuestas 

que contiene la prueba MSERA. Seguidamente, se filtró los protocolos, descartando 

aquellos que no cumplan con las directrices del estudio. Finalmente, estos datos 

depurados se introducieron en un documento de Microsoft Excel. A partir de estos 

datos, se exportó la información relevante al software estadístico SPSS 30 y al 

programa R-Studio para realizar los análisis correspondientes. Esto permitió que se 

pueda realizar la discusión, conclusiones y recomendaciones; dejando así 

preparado el trabajo investigativo para la presentación a los jurados. 

3.6. Método de análisis de datos 

Primero, se efectuó el proceso estadístico de reactivos, con el objetivo 

primordial de conocer su funcionamiento individual. Así pues, se consideró la 

estadística descriptiva para conocer datos sobre los índices de homogeneidad y 

comunalidades (Elosua y Egaña, 2020), además de la frecuencia de respuesta, 

curtosis, media y asimetría (Flores et al, 2017).  

De la misma manera, se ejecutó la evidencia de validez en el contenido 

mediante la V de Aiken con el criterio de 10 jueces expertos, cuyos valores fueron 

aceptables si el valor es ≥ .80 (Escurra, 1988). 

Posterior a ello, se examinó el análisis de la validez de la estructura interna. 

Para este objetivo, se aplicó el AFC, tomando en consideración el uso de una matriz 

de correlaciones policóricas y el estimador robusto WLSMV, enfatizando el número 

de opciones de respuesta y la escala de medición ordinal (Domínguez, 2014). 
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Asimismo, se consideró oportuno el reporte de los índices de ajuste normalmente 

utilizados en estudios psicométricos: X2 =p>.05, X2/gl= <3, CFI = >.90, TLI =>.90, 

SRMR = <.08 y RMSEA =<.08 (Hu y Bentler, 1999).  

Respecto a la fiabilidad de la MSERA, se usó los coeficientes Alfa de 

Cronbach y Omega de Mc Donald (>.70) (McDonald, 1999). Este último, se 

consideró adecuado, pues trabaja con las cargas factoriales derivadas del AFC 

(Ventura, 2018). 

Luego de ello, se ejecutó el análisis de equidad de acuerdo con la 

característica sociodemográfica del sexo, por consiguiente, se utilizó la invarianza 

factorial al modelo estructural, en el que se aplicó los niveles de invarianza, 

configural, métrica, fuerte y estricta (Byrne, 2006). De lo cual se tomó en cuenta los 

índices de bondad de ajuste CFI y RMSEA; así como la variación de estas las 

cuales estuvieron por encima de .010, lo que determinó la presencia de invarianza 

en las puntuaciones entre hombres y mujeres (Svetina et al, 2020).  

3.7. Aspectos éticos 

Se analizó lo mencionado en el código de ética en Investigación de la 

Universidad César Vallejo para el desarrollo de la tesis (Universidad César Vallejo, 

2022). El trabajo investigativo se comprometió a resguardar los procesos del 

estudio psicométrico y participantes, poniendo especial énfasis en garantizar el ser 

anónimo y la confidencial al momento de emitir sus respuestas, manteniendo un 

enfoque estrictamente académico en todo momento (Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2017).También, se solicitó permiso para utilizar los instrumentos desde el 

inicio de la investigación. Por consiguiente, se citó correctamente la bibliografía 

especializada utilizada a lo largo del estudio, respetando lo mencionado por los 

autores (American Educational Research Association et al., 2014). Finalmente, se 

garantizó la autenticidad de los resultados, ya que se respetó la información 

recopilada sin alterarla ni manipularla, lo que permitió llegar a conclusiones 

pertinentes y eficientes (Ojeda et al, 2007). 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2 

Análisis de los ítems de la Escala Multidimensional de Regulación Emocional para 
adolescentes (MSERA) en escolares de secundaria de instituciones educativas 
públicas, Lima, 2024 (n = 645) 

Ítems FR M DE 𝐠𝟏 𝐠𝟐 IHC 𝐡𝟐 ID 

1 2 3 4 5 

D1 

1 2.0 2.2 15.0 51.2 29.6 4.04 .85 -1.10 2.00 .56 .64 .00 

2 .9 2.6 8.4 48.4 39.7 4.23 .79 -1.23 2.31 .65 .74 .00 

3 1.4 1.7 10.4 50.5 36.0 4.18 .79 -1.22 2.60 .59 .68 .00 

D2 

4 2.9 6.7 22.6 35.3 32.4 3.88 1.03 -.76 .08 .67 .73 .00 
5 3.3 7.4 23.4 38.4 27.4 3.79 1.03 -.71 .08 .65 .70 .00 

6 3.7 9.3 26.0 34.6 26.4 3.71 1.07 -.58 -.25 .72 .79 .00 

D3 

7 8.7 17.8 38.4 25.7 9.3 3.09 1.07 -.15 -.47 .57 .67 .00 

8 7.1 16.0 31.8 33.8 11.3 3.26 1.08 -.34 -.49 .54 .64 .00 

9 6.4 16.9 39.4 30.2 7.1 3.15 1.00 -.25 -.29 .51 .61 .00 

D4 

10 2.3 6.7 28.5 38.3 24.2 3.75 .971 -.54 -.01 .58 .63 .00 

11 3.7 10.9 25.0 35.3 25.1 3.67 1.08 -.56 -.34 .70 .77 .00 

12 5.9 9.6 23.1 37.8 23.6 3.64 1.12 -.68 -.18 .70 .77 .00 

D5 

13 10.2 23.3 28.7 24.7 13.2 3.07 1.19 -.04 -.89 .61 .69 .00 

14 7.0 14.3 35.5 33.2 10.1 3.25 1.05 -.35 -.33 .58 .66 .00 

15 6.2 16.1 26.5 34.3 16.9 3.40 1.13 -.37 -.63 .64 .72 .00 

D6 

16 19.2 24.8 23.6 17.7 14.7 2.84 1.33 .18 -1.10 .47 .55 .00 

17 19.4 24.7 19.1 21.1 15.8 2.89 1.36 .11 -1.23 .61 .72 .00 
18 18.0 22.3 21.2 23.9 14.6 2.95 1.33 .01 -1.18 .56 .67 .00 

D7 

19 2.3 5.3 27.8 41.9 22.8 3.78 .94 -.61 .30 .39 .52 .00 

20 2.6 5.6 21.6 48.8 21.4 3.81 .92 -.84 .81 .47 .63 .00 

21 2.6 4.3 14.3 50.9 27.9 3.97 .91 1.12 1.57 .39 .53 .00 

D8 

22 13.0 25.1 24.2 19.7 18.0 3.04 1.30 .05 -1.11 .62 .69 .00 
23 18.8 26.2 24.2 16.9 14.0 2.81 1.31 .22 -1.04 .68 .75 .00 
24 21.9 22.0 29.8 13.8 12.6 2.73 1.29 .25 -.93 .63 .69 .00 

Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de 
Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; ID: 
Índice de discriminación, D1: Identificación de emociones, D2: Expresión de emociones positivas, D3: 
Control emocional, D4: Supresión, D5: Cambio cognitivo, D6: Reacciones físicas, D7: Reconocimiento de 
emociones negativas, D8: Dificultad para regular. 
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En la tabla 2, se analizó que, ninguna de las respuestas en los 24 reactivos excedió 

el 80%. Se notó que los participantes generalmente seleccionan entre las opciones 

3 (Ni cierto ni falso) y 5 (Totalmente cierto), según la media de los reactivos. La 

cantidad de ítems mostraron una desviación estándar superior a 0, indicando 

variabilidad. 

En términos de asimetría y curtosis, la mayoría de reactivos se encontraron 

en los valores +/- 1.5 (Pérez y Medrano, 2010, Forero et al., 2009), lo cual es 

apropiado, excepto para los ítems 1, 2, 3 y 21. Además, el índice de homogeneidad 

corregida fue aceptable [>.30] en todos los reactivos (Tomimbeni et al., 2008).  

Las comunalidades estuvieron dentro de los parámetros adecuados [>.30] 

(Lloret et al., 2014), por ello los reactivos y sus dimensiones estuvieron 

correlacionados (Barios et al., 2013). El índice de discriminación fue aceptable [p < 

0.5], lo que implica que hay discriminación entre los grupos altos y bajos (Villamarín, 

2017). 

Tabla 3 

Validez de contenido de la Escala Multidimensional de Regulación Emocional para 
adolescentes (MSERA) a través del coeficiente V de Aiken 

1J 2J 3J 4J 5J 6J 7J 8J 9J 10J 

V 
I C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P C C P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Nota: I=Ítem, 0= No está de acuerdo, 1= Si está de acuerdo, C=Claridad; C=Coherencia; R=Relevancia; 

J=Juez 

En la tabla 3, el contenido del test fue evaluado por cinco expertos en la materia 

utilizando el coeficiente V de Aiken. Todos los reactivos obtuvieron un valor de 1, 

que es aceptable [>.8] (Escurra, 1988), es decir cumplen los criterios de relevancia, 

coherencia y claridad. 

Tabla 4. 

Índices de bondad de ajuste de la Escala Multidimensional de Regulación 
Emocional para adolescentes (MSERA) en escolares de secundaria de 
instituciones educativas públicas, Lima, 2024 (n = 645) 

Modelos χ² (df) χ² / df CFI TLI RMSEA 
IC 

95% 
SRMR 

Oblicuo 
558.899 

(224) 
2.50 .97 .96 .05 

[.04-
.05] 

.04 

Nota: Chi-cuadrado/grados de libertad = χ²/df; Índice de bondad de ajuste comparativo= CFI; Índice 
de Tucker-Lewis=TLI, Error cuadrático de la aproximación= RMSEA; Raíz media estandarizada 
residual cuadrática= SRMR. 

En la tabla 4, se ejecutó la evidencia de validez en la estructura interna 

mediante el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), en el programa RStudio, con 

matrices policóricas y el estimador mínimos cuadrados ponderados robustos con 

media y varianza ajustada (WLSMV), por ello el modelo oblicuo logró buenos 

índices de ajuste [X2/gl= 2.50; CFI= .97; TLI= .96; RMSEA= .05; SRMR= .04] (Ruiz 

et al., 2010; Escobedo et al., 2016).
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Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de la Escala Multidimensional de Regulación Emocional para adolescentes 

(MSERA) 

Nota: Dim1= Identificación de emociones; Dim2: Expresión de emociones positivas; Dim3: Control emocional; Dim4: Supresión, Dim5: Cambio cognitivo, Dim6: Reacciones 

físicas, Dim7: Reconocimiento de emociones negativas, Dim8: Dificultad para regular.

La figura 1, resaltó la distribución y cargas factoriales de los ítems con los factores de la escala, en el cual se obtuvo que todos 

los ítems sin excepción presentaron una carga factorial por encima de .30 (Kline, 1982).
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Tabla 5.  

Confiabilidad por consistencia de la Escala Multidimensional de Regulación 
Emocional para adolescentes (MSERA) en escolares de secundaria de 
instituciones educativas públicas, Lima, 2024 (n = 645) 

N° Ítems α ordinal ω ordinal 

D1 3 .83 .84 

D2 3 .86 .87 

D3 3 .75 .76 

D4 3 .85 .86 

D5 3 .81 .82 

D6 3 .77 .78 

D7 3 .70 .71 

D8 3 .84 .84 

Nota: Dim1: Identificación de emociones; Dim2: Expresión de emociones positivas; Dim3: 

Control emocional; Dim4: Supresión, Dim5: Cambio cognitivo, Dim6: Reacciones físicas, 

Dim7: Reconocimiento de emociones negativas, Dim8: Dificultad para regular. 

En la tabla 5, se evidenció aceptables valores de confiabilidad de la escala MSERA 

mediante el Alfa de Cronbach y omega de McDonald ordinal, los cuales oscilan 

entre .70 a .86 (Campo y Oviedo, 2008). 

Tabla 6. 

Evidencia de equidad por sexo y grupo de edad de la Escala Multidimensional de 
Regulación Emocional para adolescentes (MSERA) en escolares de secundaria de 
instituciones educativas públicas, Lima, 2024 (n = 645) 

Modelos χ² Δ χ² gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Sexo 

nh = 338 

nm = 307 

M1 3346.40 504 .690 .132 

M2 3397.70 51.30 520 16 .687 .003 .131 .001 

M3 3597.02 199.32 584 64 .672 .015 .127 .004 

M4 3597.02 .00 584 0 .672 .000 .127 .000 

Edad 

n12-14 = 

349 

n15-17 = 

296 

M1 3675.57 504 .682 .140 

M2 3723.80 48.23 520 16 .679 .003 .138 .002 

M3 3924.53 201.27 584    64 .665 .014 .133 .005 

M4 3924.53 .00 584   0 .665 .000 .133 .000 

  Nota: M1: Configuracional, M2: métrica, M3: escalar, M4: estricta, Δ x²: variación en la prueba x²,  
  Δ gl: Diferencia en los grados de libertad, Δ CFI: Diferencia en el CFI, Δ RMSEA: Diferencia en el RMSEA. 



39 

En la tabla 6, se analizó la equidad del MSERA, teniendo en cuenta la invarianza 

factorial por sexo (mujer y hombre) y grupos de edades (12 a 14 – 15 a 17 años). 

Se aprecian cambios significativos, en las cargas factoriales, medias, estructuras 

factoriales y varianza no explicada de los ítems (Pedrero y Manzi, 2020). Dado que 

sus las diferencias entre los deltas del RMSEA y CFI son mayores a .010 y .015 

(Cheung y Rensvold, 2002; Chen, 2007). 
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V. DISCUSIÓN

El actual trabajo investigativo se ejecutó con la finalidad de determinar las 

evidencias psicométricas de la Escala Multidimensional de Regulación Emocional 

para adolescentes (MSERA). De esta manera, los resultados del estudio se 

comparan y debaten con el antecedente previamente mencionado, los mismos 

resultados se interpretan con relación al modelo teórico que respalda la Escala 

MSERA dando un resultado confiable.  

Es importante resaltar que el instrumento se centra, en una síntesis teórica 

del Modelo integrador de regulación emocional, el Modelo cognitivo de regulación 

de las emociones y el Modelo de proceso de regulación de la emoción propuesta 

por Rodríguez y Barcelata (2020), refieren que la regulación emocional consta de 

tres elementos importantes: siendo estos a) la identificación emocional, que implica 

el examen y distinción de las emociones; b) gestión, que abarca el dominio o 

manipulación de las emociones y reacciones emocionales; y c) expresión, que 

incluye las respuestas fisiológicas o conductuales del individuo sobre las 

emociones. En cuanto a la Escala MSERA, esta fue elaborada por Rodríguez y 

Barcelata (2020), con 56 reactivos con sendas dimensiones:  

Reconocimiento de emociones positivas y negativas, expresión de emociones 

positivas, supresión, reacciones físicas, cambio cognitivo, control emocional y 

dificultad para regular. 

Asimismo, en el primer objetivo específico, se evaluó el análisis de ítems de 

la Escala MSERA, por otro lado En la desviación estándar (DE) denotó una gran 

dispersión en los reactivos 22 (1.30), 23 (1.31) y 24 (1.29), estos coinciden en los 

estudios de Rodriguez y Barcelata (2020), ya que se encontró gran cantidad de 

dispersión en los reactivos 22 y 24. En cambio, la asimetría (g1) y la curtosis (g2) 

está dentro del rango de +/-1.5 (Pérez y Medrano, 2010, Forero et al., 2009), esto 

quiere decir que los valores revelan una distribución adecuada, asemejándose al 

estudio de Rodriguez y Barcelata (2020).  

Del mismo modo, el segundo objetivo específico determinó las evidencias de 

validez basada en el contenido de la Escala MSERA mediante la V de Aiken dando 
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un valor de 1, lo cual indica una gran conformidad de acuerdo entre los cinco jueces 

expertos, dado que los valores adecuados son >.80 (Escurra,1988). Por 

consiguiente, todos los reactivos del cuestionario tienen los criterios de claridad, 

coherencia y relevancia. No obstante, en la investigación citada no realizó la validez 

del contenido (Rodriguez y Barcelata, 2020).  

También, evaluó las evidencias de validez basada en la estructura interna, ya 

que se evidenció un adecuado ajuste en el modelo oblicuo con el fin de determinar 

la multidimensionalidad de la Escala MSERA, obteniendo aceptables valores χ²/df 

= 2.50, CFI=.97, TLI=.96, RMSEA=.05 y SRMR=.04 (Ruiz et al., 2010; Escobedo et 

al., 2016), es decir, el modelo estadístico utilizado se ajusta bien a los datos que 

estás analizando. Estos resultados son congruentes con el estudio realizada por 

Rodriguez y Barcelata (2020), ya que obtuvo buenos índices de bondad (CFI = .99 

y RMSEA =.01).  

Igualmente, se analizó las evidencias de fiabilidad de la Escala MSERA a 

través de los coeficientes alfa y omega ordinal. Los resultados, revelaron la 

confiabilidad de las ocho dimensiones ya que no existe un puntaje total, por lo que 

para la identificación de emociones [factor 1] mostró un α=.83 y ω=.84; la expresión 

de emociones positivas [factor 2] reveló un α=.86 y ω=.87; el control emocional 

[factor 3] evidenció un α=.75 y ω=.76, la supresión [factor 4] demostró un α=.85 y 

ω=.86; el cambio cognitivo [factor 5] exhibió un α=.81 y ω=.82; las reacciones 

físicas [factor 6] mostraron un α=.77 y ω=.78; el reconocimiento de emociones 

negativas [factor 7] reveló un α=.70 y ω=.71; y dificultad para regular [factor 8] 

evidenció un α=.84 y ω=.84. Estos datos son similares a la investigación de 

Rodriguez y Barcelata (2020); dado que, se obtuvo valores aceptables en los ocho 

factores por medio del omega ordinal (Campo y Oviedo, 2008), es así que en la 

dimensión 1 se alcanzó un α=.93; dimensión 2 (α=.87); dimensión 3 (α=.85); 

dimensión 4 (α=.94); dimensión 5 (α=.85); dimensión 6 (α=.91); dimensión 7(α=.95) 

y dimensión 8 (α=.91). 

En el quinto objetivo, se determinó las evidencias de equidad por medio de la 

invarianza factorial de la Escala MSERA en funcion al sexo y grupos de edades (12 

a 14 – 15 a 17 años), ya que se tiene como referencia el modelo oblicuo, por ello 
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se observó los valores del CFI (Δ CFI < .01) y el RMSEA (Δ RMSEA < .015) a nivel 

configural, métrica, escalar y estricta (Chen, 2007). Los resultados revelaron que la 

escala es variante, por lo que se realizó baremos diferenciados. Cabe resaltar que 

en la investigación de Rodriguez y Barcelata (2020) no se ejecutó dichos 

procedimientos. 

Aunque los resultados de este estudio psicométrico coinciden con la 

investigación referenciada y se interpretan según el modelo teórico de la Escala 

MSERA, es importante destacar algunas limitaciones. A pesar de que el tamaño de 

la muestra es aceptable para trabajos psicométricos (Roco et al., 2021), el empleo 

de un muestreo no probabilístico limita la capacidad de generalizar los resultados 

a toda la población. Además, no se encontraron otros estudios, tanto a nivel 

nacional como internacional, que hayan utilizado este instrumento para medir la 

regulación emocional en adolescentes. 

A pesar de las limitaciones mencionadas anteriormente, es importante 

destacar que este estudio tiene fortalezas significativas, evidenciadas en sus 

resultados. Se espera que futuras investigaciones puedan utilizar este instrumento, 

que ha demostrado tener buenos índices de ajuste de estructura interna, fiabilidad 

en sus dimensiones e invarianza por sexo y edad, lo que permite realizar estudios 

comparativos. Finalmente, cabe destacar que este estudio es innovador a nivel 

instrumental, ya que no existen otras investigaciones que hayan utilizado esta 

escala, lo que abre la puerta a análisis más profundos en el futuro.  
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VI. CONCLUSIONES

1. Se alcanzó el objetivo general del estudio ya que demostró resultados con

las adecuadas evidencias psicométricas de la Escala Multidimensional de

Regulación Emocional en adolescentes (MSERA), después de realizar la

evaluación en 645 escolares de secundaria de dos colegios públicos en

Lima, centrándonos en Lima Norte, en los distritos de San Martin de Porres

y Comas.

2. El análisis estadístico de los reactivos de la Escala MSERA, revelaron

niveles aceptables, por lo que todos los ítems son aceptables, útiles y

cuentan con buenas cargas factoriales.

3. Se evaluó la validez de contenido de la Escala MSERA mediante la V de

Aiken=1, evaluado por 5 jueces que son expertos en la materia de

investigación, demostrando que los reactivos del cuestionario tienen los

criterios de claridad, coherencia, relevancia y utilidad.

4. Se determinó la estructura interna de la Escala MSERA por medio del

análisis factorial confirmatorio (AFC) obteniendo valores adecuados y

consistentes en los índices de ajuste del modelo oblicuo (X2/gl= 2.50; CFI=

.97; TLI= .96; RMSEA= .05; SRMR= .04).

5. La fiabilidad de la escala MSERA se realizó a través del coeficiente alfa de

Cronbach y omega de McDonald, revelando valores positivos en los ocho

dimensiones.

6. La equidad fue evaluada por medio de la invarianza factorial de la Escala

MSERA, en relación al sexo y grupo de edades, en base el modelo oblicuo,

los valores obtenidos mostraron un instrumento variante, que mantuvo un

debido resultado que conservo la confianza en el mismo instrumento.
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VII. RECOMENDACIONES

Tras llevar a cabo una detallada discusión sobre los hallazgos del estudio 

psicométrico, se presentan las sugerencias correspondientes: 

1. Realizar estudios psicométricos de la Escala MSERA empleando otro tipo

de muestreo, ya que, al emplear un muestreo no probabilístico, la muestra

no es representativa.

2. Proseguir con el análisis de los diversos modelos confirmatorios

estructurales.

3. Probar la Escala MSERA en diferentes tipos de muestras, por ejemplo,

muestras clínicas para así continuar con la validez del cuestionario.

4. Ejecutar otros procesos estadísticos que pueden evidenciar la confiabilidad,

validez y equidad del instrumento.

5. Investigar la relación con otras variables, considerando que este cuestionario

no posee una puntuación total, por lo que sería óptimo contar con dos

pruebas o más para la validez tanto convergente como divergente.
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿Cuáles son las 
evidencias 
psicométricas de 
la Escala 
Multidimensional 
de Regulación 
Emocional para 
Adolescentes 
(MSERA) en 
escolares de 
instituciones 
educativas de 
Lima, 2024? 

General 
Variable 1: Regulación emocional 

Tipo: 
Aplicada 

Determinar las evidencias psicométricas de la Escala 

Multidimensional de Regulación Emocional para 

Adolescentes (MSERA),  en escolares de secundaria 

de instituciones educativas públicas, Lima, 2024. 

Dimensiones Ítems 

Reconocimiento de 
emociones positivas 

Expresión de emociones 
positivas 

Control emocional 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9 

Diseño: 
Instrumental 

Específicos 

a) Analizar el análisis de ítems.
b) Determinar las evidencias de validez basada en el
contenido
c) Evaluar las evidencias de validez basada en la
estructura interna
d) Analizar las evidencias de fiabilidad
e) Determinar las evidencias de equidad por edad y
sexo

POBLACIÓN- 
MUESTRA 

Supresión 
Cambio cognitivo 

Reacciones físicas 
Reconocimiento de 

emociones negativas 
Dificultad para regular 

10,11,12 
13,14,15 

16,17,18 
19,20,21 

22,23,24 

N= 1290 
n= 645 

Instrumento: 

Escala MSERA 



Anexo 2: Tabla de operacionalización de la variable 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA 

Regulación 
emocional 

Consta de tres 
elementos: la 
identificación emocional, 
que implica el examen y 
distinción de las 
emociones; gestión, que 
abarca el control y 
manipulación de las 
emociones y reacciones 
emocionales; y 
expresión, que incluye 
las respuestas 
fisiológicas y 
conductuales del 
individuo a las 
emociones (Rodriguez y 
Barcelata, 2020). 

La regulación 
emocional se medirá 
mediante la escala 
MSERA, conformado 
por 24 ítems con 
opciones de respuesta 
tipo Likert. de cinco 
ítems: 1 = totalmente 
en desacuerdo, 2 = en 
desacuerdo, 3 = 
neutral, 4 = de acuerdo, 
5 = totalmente de 
acuerdo. 

Reconocimiento de 
emociones positivas 

Expresión de 
emociones positivas 

Control emocional 

Supresión 

Cambio cognitivo 

Reacciones físicas 

Reconocimiento de 
emociones negativas 

Dificultad para regular 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9 

10,11,12 

13,14,15 

16,17,18 

19,20,21 

22,23,24 

Ordinal 



Anexo 3: Instrumentos 

Escala Multidimensional de Regulación Emocional para Adolescentes 

(Raquel Rodriguez Alcántara y Blanca Estela Barcelata Eguiarte, 2020) 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones sobre tus emociones. Marca la 

letra A,B,C, D o E que mejor te describa de acuerdo con la escala que se presenta en el 

cuadro. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. No dediques mucho 

tiempo a cada frase. 

A B C D E 

1. Reconozco cuando estoy sintiendo emociones positivas.

2. Puedo reconocer cuando me siento feliz.

3. Puedo reconocer cuando me alegro.

4. Cuando siento emociones positivas, soy más sociable.

5. Me gusta hablar cuando estoy feliz.

6. Cuando me siento feliz, soy más sociable.

7. Creo que tengo control sobre mis emociones negativas

8. Cuando siento emociones negativas trato de calmarme
antes de responder.

9. Cuando siento emociones negativas, creo que puedo
controlar la situación

10. Evito que los demás se den cuenta de cómo me siento

11. Suelo ocultar que me siento triste

12. Evito que los demás se den cuenta de que me siento triste.

13. Cuando siento emociones negativas, pienso en cosas
bonitas para calmarme

14. Cuando algo me enoja, lo cambio para sentirme mejor

15. Cuando me siento triste, pienso en cosas que me hacen
sentir mejor

16. Cuando estoy triste no puedo dejar de llorar

17. Me duele la cabeza cuando estoy triste

18. Siento un vacío en el estómago cuando estoy triste

19. Puedo identificar las emociones que siento

20. Sé cuándo siento emociones negativas

21. Puedo reconocer cuando me siento enojado

22. Cuando estoy enojado siento que me hierve la sangre

23. Cuando estoy enojado siento que me va a explotar la
cabeza

24. Cuando estoy enojado exploto

A B C D E 

Totalmente Falso Falso Ni cierto ni falso Cierto Totalmente cierto 



Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

Ficha sociodemográfica 

_________________________________________________________________ 

Lea detenidamente cada uno de las interrogantes y marque la opción que 

corresponda. 

1. Sexo:

(   ) Femenino  (  ) Masculino 

2. Edad: ……………………………. 

3. Institución educativa a la que pertenece usted:

(  )  I.E Santa Rosa de Lima 2001  (  ) I.E Ramón Castilla 

4. Grado:

(  ) Primer año de secundaria 

(  ) Segundo año de secundaria 

(  ) Tercer año de secundaria 

(  ) Cuarto año de secundaria 

(  ) Quinto año de secundaria 

5. ¿Usted presenta algún tipo de discapacidad física o mental que le

impida realizar el cuestionario?

(        ) Sí                                        (     )  No



Anexo 5: Cartas de presentación de la escuela firmadas para el piloto 





 

 

Anexo 6: Cartas de presentación de la escuela firmada para la muestra final 

  





 

 

Anexo 7: Cartas de autorización de los colegios para el estudio piloto  

  

 



 

 

  



Anexo 8: Cartas de autorización de los colegios para la muestra final 





 

 

Anexo 9: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad.  

  



 

 

Anexo 10: Autorización de uso del instrumento MSERA  

 

 

 

  



 Anexo 11: Consentimiento informado y asentimiento 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Escala Multidimensional de Regulación Emocional 

para Adolescentes (MSERA): Evidencias psicométricas en escolares de 

instituciones educativas de Lima, 2024.  

Investigadoras: Flores Ramirez, Maria Elena  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO  

Se le invita a participar en la investigación titulada “Escala Multidimensional de 

Regulación Emocional para Adolescentes (MSERA): Evidencias psicométricas en 

escolares de instituciones educativas públicas, Lima, 2024.”, cuyo objetivo es 

evaluar las evidencias psicométricas de la Escala Multidimensional de Regulación 

Emocional para Adolescentes (MSERA), en escolares de instituciones educativas 

públicas de Lima. Esta investigación es desarrollada por una de pregrado de la 

carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Lima 

Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el 

permiso de la institución.  

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se 

pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de la 

población beneficiaría, ayudando a resolver los problemas de regulación 

emocional en adolescentes de distintos centros educativos a nivel nacional.   

PROCEDIMIENTO  

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 

los procedimientos del estudio):  

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas

preguntas sobre la investigación titulada: “Escala Multidimensional de

Regulación Emocional para Adolescentes (MSERA): Evidencias

psicométricas en escolares de instituciones educativas públicas, Lima,

2024.”

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en

la hora de Tutoría en el aula de clases correspondiente, de la institución. Las

respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.



PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA (PRINCIPIO DE AUTONOMÍA):  

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación 

no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.  

RIESGO (PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.  

BENEFICIOS (PRINCIPIO DE BENEFICENCIA): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico 

ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en 

beneficio de la salud pública.  

CONFIDENCIALIDAD (PRINCIPIO DE JUSTICIA): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador 

principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

PROBLEMAS O PREGUNTAS: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora 

Flores Ramirez, Maria Elena, email: mfloresra@ucvvirtual.edu.pe y Docente 

asesor Mg. Pomahuacre Carhuayal,  Juan Walter, email: 

jupomacar@ucvvirtual.edu.pe  

CONSENTIMIENTO  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en 

la investigación antes mencionada.  

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………… 

Fecha y hora: ………………………………………………………………………... 



Consentimiento Informado del Apoderado 

Título de la investigación: Escala Multidimensional de Regulación Emocional 

para Adolescentes (MSERA): Evidencias psicométricas en escolares de 

instituciones educativas de Lima, 2024.  

Investigadoras: Flores Ramirez, Maria Elena   

PROPÓSITO DEL ESTUDIO  

Se le invita a participar en la investigación titulada “Escala Multidimensional de 

Regulación Emocional para Adolescentes (MSERA): Evidencias psicométricas en 

escolares de instituciones educativas públicas, Lima, 2024.”, cuyo objetivo es 

evaluar las evidencias psicométricas de la Escala Multidimensional de Regulación 

Emocional para Adolescentes (MSERA), en escolares de instituciones educativas 

públicas de Lima. Esta investigación es desarrollada por una de pregrado de la 

carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Lima 

Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el 

permiso de la institución.  

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se 

pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de la 

población beneficiaría, ayudando a resolver los problemas de regulación 

emocional en adolescentes de distintos centros educativos a nivel nacional.   

PROCEDIMIENTO  

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 

los procedimientos del estudio):  

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas

preguntas sobre la investigación titulada: “Escala Multidimensional de

Regulación Emocional para Adolescentes (MSERA): Evidencias

psicométricas en escolares de instituciones educativas de Lima, 2024.”

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará

en la hora de Tutoría en el aula de clases correspondiente, de la institución.

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.



PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA (PRINCIPIO DE AUTONOMÍA):  

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación 

no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.  

RIESGO (PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.  

BENEFICIOS (PRINCIPIO DE BENEFICENCIA): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico 

ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en 

beneficio de la salud pública.  

CONFIDENCIALIDAD (PRINCIPIO DE JUSTICIA): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador 

principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

PROBLEMAS O PREGUNTAS: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora 

Flores Ramirez, Maria Elena, email: mfloresra@ucvvirtual.edu.pe y Docente 

asesor Mg. Pomahuacre Carhuayal,  Juan Walter, email: 

jupomacar@ucvvirtual.edu.pe  

CONSENTIMIENTO  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo a mi menor 

hijo a participar en la investigación antes mencionada.  

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………. 

Fecha y hora: ………………………………………………………………………. 



Anexo 12: Resultados del piloto 

Tabla 7. 

Análisis de los ítems de la Escala Multidimensional de regulación emocional para 
adolescentes (MSERA) en escolares de secundaria de instituciones educativas 
públicas, Lima, 2024 (n = 280) 

Ítems FR M DE g1 g2 IHC h2 ID 

1 2 3 4 5 

D1 

1 2.9 6.1 15.4 48.6 27.1 3.91 .959 -1.022 1.021 .440 .349 . 001 

2 2.1 4.3 17.9 37.5 38.2 4.05 .962 -.983 .741 .343 .216 .001 

3 2.5 4.6 13.9 52.9 26.1 3.95 .901 -1.123 1.649 .493 .417 .001 

D2 

4 2.1 7.1 13.2 48.6 28.9 3.95 .949 -1.015 .904 .433 .341 .001 

5 7.1 10.4 20.4 42.5 19.6 3.57 1.131 -.733 -.139 .420 .296 .001 

6 7.1 9.3 18.2 27.5 37.9 3.80 1.241 -.810 -.347 .439 .362 .001 

D3 

7 8.2 8.9 21.1 33.9 27.9 3.64 1.210 -.717 -.330 .530 .517 .001 

8 3.6 10.0 17.9 38.2 30.4 3.82 1.084 -.789 -.047 .573 .554 .001 

9 6.1 9.6 20.0 33.9 30.4 3.73 1.169 -.745 -.246 .648 .655 .001 

D4 

10 5.4 20.4 23.6 28.6 22.1 3.42 1.192 -.252 -.956 .362 .264 .001 

11 12.1 13.6 27.5 31.4 15.4 3.24 1.223 -.367 -.759 .513 .461 .001 

12 12.9 18.9 35.7 20.7 11.8 3.00 1.178 -.033 -.720 .392 .553 .001 

D5 

13 12.5 23.9 30.7 23.2 9.6 2.94 1.165 .016 -.815 .397 .564 .001 

14 11.1 18.6 34.3 27.5 8.6 3.04 1.118 -.186 -.646 .357 .531 .001 

15 10.7 15.4 26.8 30.7 16.4 3.27 1.217 -.333 -.786 .150 .100 .001 

D6 

16 12.1 25.4 31.8 23.2 7.5 2.89 1.124 .029 -.751 .102 .046 .004 

17 7.1 11.4 31.4 31.4 18.6 3.43 1.131 -.421 -.435 .426 .489 .001 

18 11.4 16.8 31.4 26.4 13.9 3.15 1.196 -.197 -.776 .289 .353 .001 

D7 

19 6.1 8.6 20.0 36.1 29.3 3.74 1.148 -.792 -.083 .298 .278 .001 

20 8.9 8.9 18.9 36.1 27.1 3.64 1.222 -.757 -.310 .424 .516 .001 

21 8.6 19.3 29.6 27.5 15.0 3.21 1.171 -.174 -.793 .278 .346 .001 

D8 

22 20.7 30.0 30.7 15.0 3.6 2.51 1.088 .268 -.664 -.090 .031 .001 

23 7.1 19.3 20.0 35.7 17.9 3.38 1.188 -.380 -.833 .571 .498 .001 

24 7.1 17.9 29.3 30.7 15.0 3.29 1.138 -.255 -.698 .626 .557 .001 

Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de 
Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; ID: 
Índice de discriminación, D1: Identificación de emociones, D2: Expresión de emociones positivas, D3: 
Control emocional, D4: Supresión, D5: Cambio cognitivo, D6: Reacciones físicas, D7: Reconocimiento de 
emociones negativas, D8: Dificultad para regular. 



 

 

En la tabla 7, se evidenció los valores de la frecuencia de las respuestas de las 

opciones de la escala MSERA, asimismo la media, la cual nos da información entre 

que opciones de respuesta que marcaron mayormente los participantes. Del mismo 

modo se realizó el proceso estadístico de la desviación estándar, asimetría, 

curtosis, índice de homogeneidad corregida, comunalidades e índice de 

discriminación, elementos importantes para garantizar su calidad y adecuación. 

 

Tabla 8. 

Índices de bondad de ajuste de la Escala Multidimensional para adolescentes 
(MSERA) en escolares de secundaria de instituciones educativas públicas, Lima, 
2024 

Modelos χ² (df) χ² / df CFI TLI RMSEA 
IC 

95% 

Oblicuo 
1746.628 

(1145)  
1.53 .96 .81 .04 

[.04-
.05] 

 Nota: Chi-cuadrado/grados de libertad = χ²/df; Índice de bondad de ajuste comparativo=         
 CFI; Índice de Tucker-Lewis=TLI, Error cuadrático de la aproximación= RMSEA; Raíz  
 media estandarizada residual cuadrática= SRMR 

 

En la tabla 8, se empleó el estimador robusto Mínimos Cuadrados 

Ponderados Robustos (WLSMV), afirmando el modelo oblicuo, obteniendo 

adecuados índices de ajuste en los valores del CFI y RMSEA, sin embargo, en el 

TLI se observa un valor fuera de lo esperado (Escobedo et al., 2016). Por lo que, 

en muestras pequeñas, se sugiere considerar únicamente los valores del RMSEA 

y el CFI (Rojas, 2020), como es el caso del piloto ya que los participantes fueron 

280, considerando que en un estudio psicométrico lo adecuado es de 300 a más.  

 

Tabla 9. 

Confiabilidad por consistencia de la Escala Multidimensional de Regulación 
emocional (MSERA) en escolares de secundaria de instituciones educativas 
públicas, Lima, 2024 

  N° Ítems α ordinal ω ordinal 

D1 3 .82 .85 

D2 3 .81 .88 

D3 3 .53 .59 

D4 3 .62 .72 

D5 3 .84 .87 

D6 3 .84 .88 



D7 3 .67 .72 

D8 3 .78 .83 
      D1: Identificación de emociones, D2: Expresión de emociones positivas,  

  D3: Control emocional, D4: Supresión, D5: Cambio cognitivo, D6: Reacciones  

  físicas, D7: Reconocimiento de emociones negativas, D8: Dificultad para regular 

En la tabla 9, se realizó los análisis de confiabilidad de la escala MSERA a través 

del alfa ordinal y omega ordinal, donde se evidenció aceptables valores de 

confiabilidad en el omega de McDonald ordinal (Campo y Oviedo, 2008), excepto 

en la dimensión 3.  



Anexo 13: Escaneo de criterio de jueces 





 

 

 

  





 

 

  



 

 

  











Tabla 10. Jueces expertos 

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

1 Angulo Portocarrero, Luis Alberto Magister Psicólogo clínico y Capitán en la 
Policía Nacional del Perú, con más 
de 5 años de experiencia dentro 
del Hospital Central PNP "LNS" y 
docente a tiempo parcial en 
distintas universidades privadas 
de Lima. 

2 Baca Ivazeta, Mariana Vanessa Licenciada Psicóloga con especialidad en 
clínica y organizacional; Capitán 
de Servicio en la Policía Nacional 
del Perú - Trabaja en el Hospital 
Central PNP "LNS" con más de 5 
años de experiencia 

3 Humpiri Paredes, Leidy Katherine Licenciada Capitán de Servicio en la Policía 
Nacional del Perú; Psicóloga con 
más de 5 años y con especialidad 
en clínica y forense - Trabaja en el 
Hospital Nacional PNP "LNS"; y 
realiza peritos psicológicos.  

4 Hurtado Barriga, Cecilia del Carmen Magister Coronel de Servicio en la Policía 
Nacional del Perú, psicóloga con 
especialidad en clínica y forense, 
con más de 5 años de experiencia, 
se desempeña dentro del Hospital 
Central PNP "LNS" 

5 Navarro Chunga, Julio Cesar Magister Capitán de Servicio dentro de la 
Policía Nacional del Perú, con 
especialidad en psicología clínica 
y formación en TCC con más de 5 
años de experiencia, 
desempeñándose dentro del 
Hospital Nacional PNP "LNS" - 
Docente a tiempo parcial en 
diferentes universidades privadas 
de Lima. 

6 Pomahuacre Carhuayal, Luz Alicia Magister Psicóloga con más de 5 años de 
experiencia, con experiencia en el 
área clínica, educativa y 
neuropsicológica, autora y 
coautora de diferentes trabajos de 
investigación científica y docente a 
tiempo parcial en la Universidad 
Cesar Vallejo.  



7 Vasco Paredes, Dajhana Valery Magister Capitán de Servicio dentro de la 
Policía Nacional del Perú, 
Psicóloga con especialidad en 
psicología clínica y forense, con 
más de 5 años de experiencia en 
peritajes y docencia a tiempo 
parcial en instituciones de 
formación policial.  

8 Velasco Hernández, Ángel Gabriel Magister Capitán de Servicio dentro de la 
Policía Nacional del Perú, 
Neuropsicólogo con más de 5 
años de experiencia en 
asesoramiento de trabajos 
psicométricos - Docente a tiempo 
parcial en la Universidad Cesar 
Vallejo.  

9 Villanueva Guzmán, Jesús Licenciado Capitán de Servicio dentro de la 
Policía Nacional del Perú, 
Psicólogo con especialidad en 
psicología clínica y organizacional 
con más de 5 años de experiencia, 
desempeñándose dentro del 
Hospital Nacional PNP "LNS". 

10 Zuta Reategui, Zurely Rossy Magister Capitán de Servicio dentro de la 
PNP - Neuropsicóloga dentro del 
Hospital Central PNP "LNS" con 
más de 5 años de experiencia y 
docente a tiempo parcial en 
distintas universidades privadas 
de Lima.  



Anexo 15:  Sintaxis del programa usado o códigos de R Studio 

SPSS 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_1 RE_2 RE_3 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_4 RE_5 RE_6 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_7 RE_8 RE_9 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_10 RE_11 RE_12 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_13 RE_14 RE_15 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_16 RE_17 RE_18 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_19 RE_20 RE_21 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

FREQUENCIES VARIABLES=RE_22 RE_23 RE_24 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 



RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_1 RE_2 RE_3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_4 RE_5 RE_6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_7 RE_8 RE_9 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_10 RE_11 RE_12 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_13 RE_14 RE_15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_16 RE_17 RE_18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_19 RE_20 RE_21 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=RE_22 RE_23 RE_24 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_1 RE_2 RE_3 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS RE_1 RE_2 RE_3 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_4 RE_5 RE_6 

  /MISSING LISTWISE 



  /ANALYSIS RE_4 RE_5 RE_6 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_7 RE_8 RE_9 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS RE_7 RE_8 RE_9 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_10 RE_11 RE_12 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS RE_10 RE_11 RE_12 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_13 RE_14 RE_15 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS RE_13 RE_14 RE_15 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_16 RE_17 RE_18 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS RE_16 RE_17 RE_18 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_19 RE_20 RE_21 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS RE_19 RE_20 RE_21 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

FACTOR 

  /VARIABLES RE_22 RE_23 RE_24 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS RE_22 RE_23 RE_24 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 



NPAR TESTS 

  /M-W= RE_1 RE_2 RE_3 RE_4 RE_5 RE_6 RE_7 RE_8 RE_9 RE_10 RE_11 RE_12 RE_13 

RE_14 RE_15 RE_16 

    RE_17 RE_18 RE_19 RE_20 RE_21 RE_22 RE_23 RE_24 BY REGULA_CAT(1 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

RSTUDIO 

######## Cargar varios paquetes con IPAK 

ipak <- function(pkg){ 

  new.pkg <- pkg[!(pkg %in% installed.packages()[, "Package"])] 

  if (length(new.pkg))  

    install.packages(new.pkg, dependencies = TRUE) 

  sapply(pkg, require, character.only = TRUE) 

} 

####### Usando IPAK   

packages <- c("foreign","psych","lavaan","semPlot","semTools","effectsize", 

 "parameters","apa","haven","ggplot2","gridExtra", 

 "apaTables","reshape","GPArotation", "mvtnorm","effsize","readxl", 

 "dplyr","EFAtools","MBESS","openxls","MVN","PerformanceAnalytics", 

 "corrr","lavaanPlot","kableExtra") 

ipak(packages) 

####### Importación de datos (ubicar el directorio en la PC) 

POMAHUACRE <- haven::read_sav("PRUEBA CENTRAL_TESIS.sav") 

names(POMAHUACRE) 

################## MODELO PARA ANÁLISIS AFC ################### 

library(lavaan) 

library(semPlot) 

POMAHUACRE.fit.index<-c("chisq.scaled", "pvalue.scaled", 



 

 

              "df.scaled","cfi.scaled",  

              "tli.scaled", "rmsea.scaled", 

              "rmsea.ci.lower.scaled","rmsea.ci.upper.scaled", 

              "srmr","wrmr") 

 

MODELO_BEST <- 'F1 =~ RE_1 + RE_2 + RE_3  

F2 =~ RE_4 + RE_5 + RE_6  

F3 =~ RE_7 + RE_8 + RE_9  

F4 =~ RE_10 + RE_11 + RE_12 

F5 =~ RE_13 + RE_14 + RE_15 

F6 =~ RE_16 + RE_17 + RE_18 

F7 =~ RE_19 + RE_20 + RE_21 

F8 =~ RE_22 + RE_23 + RE_24' 

 

## Forma 2 ## 

MODELO_BEST_FIT<-cfa(model = MODELO_BEST, data =POMAHUACRE,estimator="MLR",  

                      mimic="Mplus")  

fitmeasures(MODELO_BEST_FIT, POMAHUACRE.fit.index) 

select(arrange(arrange(parameterestimates(MODELO_BEST_FIT, standardized = T)[1:24,], 

rhs),lhs), 

       lhs:est,pvalue,std.all) 

semPaths(MODELO_BEST_FIT, whatLabels="std", rotation=2,  

         label.cex= 0.99,edge.label.cex=0.99, nCharEdges = 3,   

         thresholds = FALSE, intercepts = FALSE, sizeMan2 = 2,  

         sizeMan=9, nCharNodes=8, sizeLat=9, sizeLat2 = 7,  

         groups = "latents", pastel = TRUE) 

 

############## INVARIANZA ################## 

library(semTools) 

inv.sex.conf<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV",  ordered = TRUE,std.lv=TRUE, group="SEXO") 

summary(inv.sex.conf, fit.measures=TRUE) 

 

inv.sex.metric<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV", ordered = TRUE,std.lv=TRUE,group="SEXO", 



 

 

                    group.equal=c("loadings")) 

summary(inv.sex.metric, fit.measures=TRUE) 

 

inv.sex.scalar<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV", ordered = TRUE,std.lv=TRUE,group="SEXO", 

                    group.equal=c("loadings", "intercepts")) 

summary(inv.sex.scalar, fit.measures=TRUE) 

 

inv.sex.stric<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV", ordered = TRUE,std.lv=TRUE,group="SEXO", 

                   group.equal=c("loadings", "intercepts","residuals")) 

summary(inv.sex.stric, fit.measures=TRUE) 

invariance.pomahuacre<-lavaan::anova(inv.sex.stric,inv.sex.scalar,inv.sex.metric, inv.sex.conf) 

invariance.pomahuacre 

invariance.pomahuacre.fitstats <- rbind(fitmeasures(inv.sex.conf, fit.measures = c("chisq.scaled", 

"df.scaled","pvalue.scaled", "cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr")), 

                   fitmeasures(inv.sex.metric, fit.measures = c("chisq.scaled", "df.scaled","pvalue.scaled", 

"cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr")), 

                   fitmeasures(inv.sex.scalar, fit.measures = c("chisq.scaled", "df.scaled","pvalue.scaled", 

"cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr")), 

                   fitmeasures(inv.sex.stric, fit.measures = c("chisq.scaled", "df.scaled","pvalue.scaled", 

"cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr"))) 

rownames(invariance.pomahuacre.fitstats) <- c("Configural", "Métrica","Fuerte", "Estricta") 

colnames(invariance.pomahuacre.fitstats) <- c("χ²","gl","p","CFI","RMSEA","SRMR") 

invariance.pomahuacre.fitstats 

 

 

###### POR GRUPO DE EDAD 

 

library(semTools) 

inv.sex.conf<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV",  ordered = TRUE,std.lv=TRUE, group="EDAD_CAT") 

summary(inv.sex.conf, fit.measures=TRUE) 

 

inv.sex.metric<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV", ordered = TRUE,std.lv=TRUE,group="EDAD_CAT", 

                    group.equal=c("loadings")) 



summary(inv.sex.metric, fit.measures=TRUE) 

inv.sex.scalar<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV", ordered = TRUE,std.lv=TRUE,group="EDAD_CAT", 

       group.equal=c("loadings", "intercepts")) 

summary(inv.sex.scalar, fit.measures=TRUE) 

inv.sex.stric<-cfa(MODELO_BEST, orthogonal=TRUE, data=POMAHUACRE, estimator= 

"WLSMV", ordered = TRUE,std.lv=TRUE,group="EDAD_CAT", 

      group.equal=c("loadings", "intercepts","residuals")) 

summary(inv.sex.stric, fit.measures=TRUE) 

invariance.pomahuacre<-lavaan::anova(inv.sex.stric,inv.sex.scalar,inv.sex.metric, inv.sex.conf) 

invariance.pomahuacre 

invariance.pomahuacre.fitstats <- rbind(fitmeasures(inv.sex.conf, fit.measures = c("chisq.scaled", 

"df.scaled","pvalue.scaled", "cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr")), 

        fitmeasures(inv.sex.metric, fit.measures = c("chisq.scaled", 

"df.scaled","pvalue.scaled", "cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr")), 

        fitmeasures(inv.sex.scalar, fit.measures = c("chisq.scaled", 

"df.scaled","pvalue.scaled", "cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr")), 

        fitmeasures(inv.sex.stric, fit.measures = c("chisq.scaled", 

"df.scaled","pvalue.scaled", "cfi.scaled","rmsea.scaled","srmr"))) 

rownames(invariance.pomahuacre.fitstats) <- c("Configural", "Métrica","Fuerte", "Estricta") 

colnames(invariance.pomahuacre.fitstats) <- c("χ²","gl","p","CFI","RMSEA","SRMR") 

invariance.pomahuacre.fitstats 

JAMOVI 

psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_1, RE_2, RE_3), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE)  

psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_4, RE_5, RE_6), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE)  

psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_7, RE_8, RE_9), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE)  



psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_10, RE_11, RE_12), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE)  

psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_13, RE_14, RE_15), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE)  

psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_16, RE_17, RE_18), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE)  

psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_19, RE_20, RE_21), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE)  

psychoPDA::ordinalReliability( 

    data = data, 

    items = vars(RE_22, RE_23, RE_24), 

    alphaTable = TRUE, 

    omegaTable = TRUE, 

    omegaPlot = FALSE) 



Anexo 16: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación 

 https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=338306 


