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Resumen 

El estudio buscó determinar las propiedades psicométricas de la Escala Dificultades 

en la Regulación Emocional en adolescentes de Lima. El tipo de investigación es 

aplicada e instrumental con diseño no experimental de corte transversal, la muestra 

estuvo constituida por 383 adolescentes de ambos sexos con edades entre los 12 

y 18 (M=14,89) pertenecientes a instituciones públicas y privadas de 9 distritos de 

Lima. Se realizó el análisis de contenido por medio de jueces expertos, estos datos 

fueron apoyados por un análisis de la V de Aiken, el cual arrojó resultados 

adecuados ≥.70.  El AFC verificó un ajuste satisfactorio de un modelo no jerárquico 

de cuatro factores relacionados (X2/gl=2.1, CFI=.932, SRMR=.0433, 

RMSEA=.0540) sustentado teóricamente (Marín et. al 2012). Además, se evaluó la 

validez convergente y divergente con la Escala de Autoestima de Rosenberg y la 

Escala APGAR Familiar, encontrándose correlaciones estadísticamente 

significativas con un tamaño de efecto pequeño, medio y alto. Las puntuaciones de 

la escala tuvieron adecuadas niveles de confiabilidad por consistencia interna, 

mediante el alfa de Cronbach y Omega Compuesto con rangos superiores a ω=.75, 

α=.74. En conclusión, la Escala Dificultades en la Regulación Emocional cuenta con 

adecuadas características psicométricas y es aplicable a la población adolescente 

de Lima. 

Palabras claves: Dificultades en la regulación emocional, Desregulación 

emocional, adolescentes, propiedades psicométricas.  
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Abstract 

The study sought to determine the psychometric properties of the Scale Difficulties 

in Emotional Regulation in adolescents from Lima. The type of research is applied 

and instrumental with a non-experimental cross-sectional design, the sample 

consisted of 383 adolescents of both sexes with ages between 12 and 18 (M = 

14.89) belonging to public and private institutions of 9 districts of Lima. The content 

analysis was carried out by means of expert judges, these data were supported by 

an analysis of the Aiken V, which yielded adequate results ≥.70. The AFC verified a 

satisfactory fit of a non-hierarchical model of four related factors (X2 / gl = 2.1, CFI 

= .932, SRMR = .0433, RMSEA = .0540) theoretically supported (Marín et. al 2012). 

In addition, the convergent and divergent validity was evaluated with the Rosenberg 

Self-esteem Scale and the Family APGAR Scale, finding statistically significant 

correlations with a small, medium and high effect size. The scale scores had 

adequate levels of reliability due to internal consistency, using Cronbach's alpha 

and Omega Composite with ranges higher than ω = .75, α = .74. In conclusion, the 

Scale of Difficulties in Emotional Regulation has adequate psychometric 

characteristics and is applicable to the adolescent population of Lima. 

 

 

Keywords: difficulties in emotional regulation, emotional dysregulation, 

adolescents, Psychometric properties. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda la desregulación emocional en adolescentes 

de Lima, ya que, en los últimos años, el estudio de las emociones en el contexto 

académico ha sido objeto de gran interés en las escuelas y/o universidades 

(Medrano & Trógolo, 2013) llamando la atención de investigadores aplicados y 

clínicos (Muñoz, Vargas, & Hoyos, 2015). La regulación de la emoción reside en los 

procesos extrínsecos e intrínsecos responsables de transformar y determinar las 

reacciones emocionales (Thompson, 1994; Garrido, 2006) ya que, posibilita la 

potenciación de las emociones provechosas y la moderación de las emociones 

nocivas (Austin, Saklofske, & Mastoras, 2010) proporcionando de esta manera 

mecanismos adaptativos en los adolescentes (Fischer, Forthun, Pideoek, & Dowd, 

2007).  

 La regulación emocional efectiva, se ve afectada cuando los individuos tienen 

carencia de destrezas o que estas habilidades se encuentren impedidas o 

deterioradas (Ciccheti, Ackerman, & Izard, 1995; Linehan, Bohus, & Lynch, 2017, 

citado por Armand, 2016). Es así que estas dificultades o carencias de habilidades 

dan paso a la desregulación emocional (Kring, & Werner, 2004; Farah, & Mennin, 

2007) caracterizada por la incapacidad de regular las experiencias, acciones y las 

expresiones verbales y no verbales (Linehan, et al, citado por Armand, 2016, 

Hervás, 2011).  

Recientemente se ha empezado a indagar sistemáticamente la presencia de 

déficits en diversos trastornos psicológicos en relación a la desregulación 

emocional (Hervás, & Jódar, 2008; Andrés, Stelzer, Uric, Introzzi, Carvajal, & 

Guzmán, 2017) entre ellos se encuentran el consumo de sustancias, ataques de 

pánico, depresión, ansiedad, TLP, autolesiones y el trastorno por estrés 

postraumático (Marin, Robles, García, Gonzales, & Andrade, 2012; Muñoz, Vargas, 

& Hoyos, 2016, Chapman, Gratz, & Brown, 2006, Rude y McCarthy, 2003).  

A si como estos déficits psicológicos están asociados a la variable de estudio, 

existen también investigaciones que demuestran que la desregulación emocional 

correlaciona de forma significativa y en sentido negativo con la autoestima 

(Balaguer, Sánchez & Garcia, 2018), es decir, una autoestima baja o negativa sería 
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uno de los factores causantes de la desregulación emocional (Dubey, Pandey & 

Mishra, 2010). Sumado a esto, se asocia una insatisfecha funcionalidad familiar 

caracterizada por carencias en la comunicación familiar, cohesión familiar y 

adaptación familiar (Olson, Portner & Lavee, 1985), por lo tanto, un adolescente 

con autoestima baja presenta una disfuncionalidad familiar, siendo este otro factor 

de riesgo para una adecuada regulación emocional (Gutiérrez, Camacho & 

Martínez, 2007). 

De igual modo, se evidencia que las feminas presentan valoraciones 

significativamente elevadas en cuanto a la desregulación emocional (Marin et al., 

2012; Medrano, & Trógolo, 2013) manifestando habilidades para inhibir su conducta 

inapropiada en objeción a emociones negativas (Hervás, & Jódar; 2008; Hervás, 

2011; Tejeda et al, 2012). Por otro lado, los varones tienen dificultades en 

manifestar sus emociones en comparación con las mujeres (Reyes, 2013; García, 

2018; Hervás, 2011; Company, Overst, & Sanchez, 2012) prestando atención 

mínima a sus estados afectivos (Marin et al, 2012, Guzman, Trabucco, Urzua, 

Garrido, & Leiva, 2014). 

Existen numerosos instrumentos que buscan medir los procesos relacionados a 

la regulación emocional. Uno de ellos es el Trait Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey & Palfai 1995), validado a la realidad española por Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos (2004), cuenta con 3 dimensiones, 24 ítems, el cual 

es adecuado para apreciar los rasgos de meta conocimiento emocional (Antolín, 

Hernando, Oliva, Parra, Pertegal, Reina, & Ríos, 2011); sin embargo, no evalúa las 

dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas, siendo este un factor 

transcendental que permite identificar si el adolescente cuenta o no con 

mecanismos adaptativos con proyección hacia el futuro.  

Otro de ellos es el Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva elaborado 

con el objetivo de indagar los procesos cognitivos tras experimentar sucesos 

negativos o estresantes (Garnefski, & Kraaij, 2007), adaptado a la realidad 

argentina en una muestra de universitarios (Medrano, Moretti, Ortiz, & Pereno, 

2013) cuenta con 9 factores, 36 ítems con respuestas tipo Likert (Medrano et al., 

2013). Sin embargo, el CERQ cuenta con ítems extensos en comparación con la 

DERS-E, el cual puede generar la existencia de respuestas al azar, ya que los 
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adolescentes son propensos a experimentar con facilidad la pérdida de interés y 

agotamiento mental.  

Es así que la escala de Dificultades en la Regulación Emocional en español 

(DERS-E) validado en la Ciudad de México por Marín et. al (2012) fue seleccionada 

para analizar sus propiedades psicométricas en una muestra limeña. La DERS-E 

cuenta con 4 factores; y estos son, falta de conciencia emocional, no aceptación de 

respuestas emocionales, dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas y 

falta de claridad emocional, cuenta con 24 ítems que miden la variable con un 

adecuado nivel de ajuste de análisis factorial confirmatorio (Marín et al, 2012). 

Ante las citas expuestas en la presente investigación surge la siguiente pregunta 

general: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la escala Dificultades en la 

regulación emocional en español en adolescentes de Lima?, como preguntas 

específicas se expone lo siguiente; ¿Cuáles son las evidencias de validez basada 

en el contenido de la DERS-E en adolescentes de Lima?, ¿Cuáles son las 

evidencias de validez por estructura interna de la DERS-E en adolescentes de 

Lima?, ¿Cuáles son los niveles de confiabilidad por consistencia interna de la 

DERS-E en adolescentes de Lima?, ¿Cuáles son las evidencias de validez de la 

DERS-E basada en la relación con la autoestima y el funcionamiento familiar en 

adolescentes de Lima? 

La justificación de la investigación está en base a cuatro niveles, a nivel 

metodológico se tiene como finalidad determinar las propiedades psicométricas de 

la escala de dificultades en la regulación emocional en español en adolescentes de 

Lima, permitiendo de esta manera, generar nuevas evidencias fidedignas a través 

de su confiabilidad y validez, permitiendo que futuros investigadores cuenten con 

antecedentes empíricos en su estudio.  

A nivel teórico, se realiza esta investigación para aportar al conocimiento 

existente sobre la desregulación emocional, ya que, con su teoría científica y su 

escala de evaluación para medir las dificultades en la regulación emocional, van a 

permitir que los resultados obtenidos, demuestren que el uso de esta escala es 

válido para identificar esta problemática en adolescentes limeños. 
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A nivel social la desregulación emocional es un problema habitual que 

experimentan muchas personas, incluido los adolescentes, esta etapa constituye 

riesgos considerables ya que muchos de ellos se ven sometidos a experimentar 

problemas de adaptación manifestándose en emociones negativas como son el 

enojo, la tristeza, el miedo, la frustración y la ira (Meza, 2018). En consecuencia, 

emplean estrategias para su reducción a través de conductas desafiantes, e incluso 

conductas autodestructivas, mientras que otros inhiben estas emociones mediante 

conductas evitativas (Linehan, 1993) direccionándolos a generar conflictos internos 

y externos en el adolescente propiciando un problema de salud pública y/o mental.    

A nivel práctico se pretende que la escala (DERS-E) en adolescentes de Lima 

pueda ser aplicable tanto en instituciones educativas, albergues, centros 

psicológicos y/o universidades con el fin de identificar sus carencias y establecer 

estrategias oportunas para su mejora. 

En ese sentido, esta investigación tiene como objetivo general determinar las 

propiedades psicométricas de la escala Dificultades en la Regulación Emocional en 

español en adolescentes de Lima, así mismo; se busca analizar las evidencias de 

validez basadas en el contenido, analizar las evidencias de validez por estructura 

interna, analizar los niveles de confiabilidad por consistencia interna de la DERS-E 

en adolescentes de Lima, finalmente se busca analizar la evidencia de validez de 

la escala Dificultades en la Regulación Emocional en español basada en la relación 

con la autoestima y el funcionamiento familiar en adolescentes de Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En investigaciones internacionales se tiene como referente principal  a Gratz y 

Roemer  (2004) quienes construyeron la DERS con el objetivo de evaluar esta 

problemática en adultos clínicos, cuenta con 36 ítems, cada uno de ellos divido en 

6 factores, no aceptación de respuestas emocionales, dificultades para 

implementar conductas dirigidas a metas, acceso limitado a estrategias de 

regulación emocional, dificultades en el control de impulsos, falta de conciencia 

emocional y falta de claridad emocional. Las respuestas son tipo Likert con 5 

opciones que va desde 1=casi nunca hasta 5=casi siempre. Como resultado se 

evidencio que la DERS arrojó una adecuada confiabilidad test-retest adecuada 

r=0.88 y consistencia interna con un alfa de cronbach de =0.93. En conclusión, se 

evidencia adecuada validez de constructo. 

Otro aporte importe es desarrollado por Marín, Robles, Gonzáles y Andrade 

(2012) quienes realizaron un estudio que tuvo como proposito traducir y determinar 

las propiedades psicométricas de la DERS-E en adolescentes mexicanos. Dicho 

instrumento está compuesto por 4 factores, 24 ítems con respuestas de tipo Likert 

que va desde casi nunca hasta casi siempre. Se tuvo la participación de 455 

adolescentes del nivel secundario de la ciudad de México, en donde 229 fueron 

mujeres siendo este el 50.3 % y 226 eran hombres significando el 49.7%; el 

promedio de edad de los adolescentes evaluados fue de 13.1. El resultado por 

medio del AFC evidencio que los datos no se acoplaban a la escala original 

(X2=22339.4, gl=6, p<0.05), mientras que el AFE evidenció que los datos se 

acoplaban a un modelo de 24 ítems y 4 factores, aprobados por un segundo AFC 

(X2=259.729, gl=230, p<0.05). Los alphas de Cronbach de cada dimensión 

obtuvieron entre .85 y .68. Finalmente, para la variable convergente se utilizó tres 

escalas, autolesiones, depresión e impulsividad, donde se encontraron 

correlaciones altas en relación con la DERS-E (r de pearson de .51 a .76, p<0.05). 

La DERS-E evidenció adecuadas características psicométricas, tanto en la validez 

concurrente como en la consistencia interna. 

La conceptualización teórica en relación con la DERS-E está basado bajo la 

teoría biosocial (Linehan, Diaz-Benjumea, Cochran & Kehner, 2003) y la teoría del 

apego (Bowlby, 1986). Es así como Linehan et al (2003) mencionan que la 
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desregulación emocional en base a la teoría biosocial es la falta de capacidades y 

habilidades para mantener, regular y modificar las acciones y expresiones verbales 

y no verbales ante la presencia de un estímulo emocional. Para Gratz y Roemer 

(2004) la desregulación emocional es la incapacidad para eliminar de forma 

inmediata los estados afectivos negativos, así como para experimentar, diferenciar 

y monitorear emociones intensas, por lo tanto, la DE determina la auto invalidación 

de la persona, desorientándola en su manera de sentir, pensar y actuar.  

Para la Teoria biosocial la desregulación emocional propone dos causas, una de 

ellas es biológica, es decir las causas genéticas como el temperamento, 

alteraciones en las regiones cerebrales y alteraciones genéticas (Hervás et al, 

2008) siendo la vulnerabilidad inicial y emocional del sujeto, el cual genera 

dificultades para disminuir o incrementar la excitación fisiológica cuando sea 

necesario y dificultades para distraer la atención de estímulos que provocan 

emociones no deseadas (Linehan et al, 2003). Otro de ellos son las causas sociales 

que va a ser influenciados por la vulnerabilidad inicial para que el individuo este 

expuesto al entorno invalidante, las características de este entorno es que castiga 

la expresión emocional, no enseña habilidades complejas, simplifica la resolución 

de problemas y refuerza conductas disfuncionales. La interacción de la 

vulnerabilidad inicial (genético) con el entorno invalidante (social) va dar paso a la 

desregulación emocional (Linehan et al, 2003). 

De igual modo, la teoría biosocial menciona tres modelos que dificultan la 

regulación de las emociones (Hervas & Vasquez, 2006), uno de ellos es el déficit 

de regulación emocional por ausencia de activación, es decir, es posible que el 

individuo no active estrategias o técnicas de regulación emocional cuando 

experimenta emociones desadaptativas (Gratz & Roemer, 2004). Otro de ellos es 

el déficit de regulación emocional por ausencia de eficacia; es decir, es posible que 

el individuo active algunas estrategias de regulación emocional adecuadas, pero 

que resulten ineficientes para equilibrar su estado afectivo en determinada situación 

(Hervás et al, 2006). El déficit de regulación emocional por empleo de estrategias 

disfuncionales, está caracterizado porque el individuo puede activar estrategias de 

regulación emocional que pueden ser eficaces o no, sin embargo, suponen 

conductas perjudiciales o desadaptativos cuando el individuo está inmerso a 
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contextos sociales no favorables (Gratz & Roemer, 2004), como la ingesta de 

sustancias toxicas o conductas autolesivas que sean utilizadas para regular su 

estado afectivo (Linehan et al 2003). 

Siguiendo con la fundamentación teória, se toma como gran aporte a la teoría 

del apego de Bowbly (1986) quien menciona que el apego es una necesidad 

universal de las personas para formar vínculos afectivos (Bowbly, 1986) como 

forma de conseguir seguridad y protección. El apego es el vínculo emocional que 

desarrolla el niño(a) con sus padres o cuidadores y que proporciona seguridad. 

Existen tres tipos de apego, el primero es el apego seguro, caracterizado porque 

existe baja ansiedad, evitación y que muestra con regularidad confianza, seguridad 

y gran apertura a la búsqueda de apoyo (Mikullincer, Shaver & Pereg, 2003). El 

segundo es el apego ansioso ambivalente, caracterizado por angustia intermitente 

ante la separación de su cuidador, dificultando conseguir la calma cuando este 

regrese (Kochanska, 2001) mostrando asi altos niveles de ansiedad, inseguridad 

del apego, necesidad de cercanía, cohibidos, temerosos, miedo a ser rechazado y 

disminución del estado afectivo positivo (Mikullincer, 2003). Finalmente se tiene al 

apego ansioso evitativo; a diferencia del segundo apego, en este apartado los 

menores muestran ausencia de angustia y de enojo ante la separación con su 

cuidador e indiferencia cuando el cuidador retorna (Mikulincer, 2003) no hay 

seguridad de apego, al contrario, tienen preferencia a una distancia emocional 

individual y colectiva (Bowbly, 1986). 

Es así que las personas que poseen apego seguro tendrían menor dificultad para 

regular sus estados afectivos y mayor facilidad para mostrar y expresar emociones 

(Reyes, 2013), sin embargo, cuando los individuos poseen apego ansioso 

ambivalente y evitativo acompañado de problemas ambientales en la infancia (De 

Priego, 2014), como por ejemplo, separación de los padres, maltrato, bullying entre 

otros, generan la vulnerabilidad inicial y emocional que persiste con el pasar de los 

años y que va a transaccionar a lo largo del tiempo con el entorno invalidante 

(Hervás, 2017), esta interacción constante es lo que va a dar paso a la 

desregulación emocional en las personas. 

Finalmente se toma en cuenta los enfoques conceptuales presentes en esta 

investigación, para ello se tiene como prioridad definir las dimensiones de la DERS-
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E, esta escala cuenta con cuatro dimensiones. 1. Falta de conciencia emocional, y 

es definida como la limitada tendencia a atender y admitir estados emocionales que 

el individuo experimenta, 2. Falta de claridad emocional es la capacidad disminuida 

para que el individuo conozca y pueda llegar a entender sus propias emociones; 3. 

No aceptación de respuestas emocionales; es la tendencia a percibir emociones 

negativas secundarias como respuesta a una emoción negativa primaria, 4. 

Dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas; es la incapacidad del 

individuo para ejecutar actividades determinadas cuando experimenta una emoción 

negativa (Magallanes & Sialer, 2019). 

Otro término que emerge y forma parte indispensable para el desarrollo y logro 

de esta investigación es la adolescencia. En tal sentido, es definida como un 

periodo de transición, desarrollo y crecimiento que se origina después de la niñez 

y antes de la adultez joven; experimentando grandes cambios físicos, emocionales 

y sociales (OMS, 2019). estos periodos requieren de tiempo para su exploración de 

identidad, experiencias de vínculos románticos, intereses de estudio, 

independencia económica y social (OMS, 2019).  

A continuación, se definen terminologías importantes que forman parte del 

estudio; ya que, la desregulación emocional en adolescentes de lima será 

correlacionada con dos escalas adicionales que permitirán obtener resultados en 

base a la relación con otras variables. La variable adicional es la autoestima es un 

sentimiento, aprecio y consideración hacia uno mismo, esta puede ser positiva o 

negativa (Rosenberg, 1965). Una autoestima positiva se considera cuando el 

adolescente se respeta así mismo, reconoce sus debilidades y fortalezas, busca su 

mejora y crecimiento personal (Rosenberg, 1965). Por otro lado, una autoestima 

negativa implica que el adolescente carece de respeto por el yo que observa; el 

adolescente se autorechaza, por ende, su autoconcepto y autoimagen no está de 

acuerdo a su requerimiento y desea que fuera de otra (Rosenberg, 1965). 

Por otro lado, la funcionalidad familiar promueve el crecimiento emocional, físico 

y madurez de todos los miembros; es así que, la funcionalidad familiar es la 

percepción del cuidado y apoyo que un individuo recibe de su propio sistema 

familiar (Smilkstein, 1978). La funcionalidad familiar son recursos o manera en que 
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los miembros reciben apoyo a través de la comunicación, apoyo mutuo y la 

orientación familiar (Smilkstein, 1978).
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

 El tipo de investigación es aplicada; ya que, en este apartado se encuentran 

estudios originales realizados para adquirir nuevos conocimientos en base a 

objetivos prácticos (Concytec, 2018), aprovechando los conocimientos previos 

realizados por la investigación básica o teórica. (Concytec, 2018; Sánchez et al, 

2018). 

De acuerdo al sistema de clasificación de los diseños de investigación en Psicología 

la presente investigación es tipo instrumental, en esta categoría se encuentran 

investigaciones psicológicas que examinan las propiedades psicométricas de 

instrumentos nuevos, de traducción o adaptación (Ato, López & Benavente, 2013, 

p. 1042). 

 El diseño de investigación es no experimental, pues no se manipula la variable, 

limitándose a la observación del fenómeno en su contexto natural para luego ser 

analizados (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Es de corte transaccional, 

puesto que los datos se recopilaron en un solo momento y tiempo único de cada 

individuo (Hernández et al, 2014). 

 3.2 Variables y Operacionalización 

 La variable de estudio es la Desregulación emocional y es definida como la 

capacidad disminuida para eliminar de forma inmediata los estados afectivos 

negativos, así como para experimentar, diferenciar y monitorear emociones 

intensas, por lo tanto, la desregulación emocional determina la auto invalidación de 

la persona, desorientándola en su manera de sentir, pensar y actuar (Gratz & 

Roemer, 2004). La desregulación emocional será medida a través de la escala 

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

adaptada a la ciudad de México (Marín, Robles, Gonzales & Andrade, 2012), dicha 

escala cuenta con 4 dimensiones y 24 ítems de los cuales 5 de ellas son ítems 

inversos, la escala de medición de las dimensiones es a nivel intervalo y la escala 

de medición de los ítems es nivel ordinal con opciones tipo Likert. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

similares que serán extensivas las conclusiones de investigación (Arias, 2012) es 

decir, la población es el total de participantes que potencialmente forman parte del 

estudio. La población adolescente en Lima está constituida por 828 mil 500 según 

lo referido por la compañía peruana de estudios de mercado y opinión publica 

(2019). 

La muestra es un subconjunto representativo y finito de la población (Arias, 

2012) del cual, se recopila información principal que posteriormente serán 

analizadas (Bernal, 2010). El muestreo es no probabilístico por conveniencia; es 

decir, que los adolescentes seleccionados fueron elegidos a interés del investigador 

(Hernández et al, 2014). Se consideraron como criterios de inclusión, que los 

participantes sean adolescentes peruanos-limeños de ambos sexos de 12 a 18 

años de edad que deseen participar de forma voluntaria, así mismo los criterios de 

exclusión es que los adolescentes no firmen el asentimiento informado y sean de 

nacionalidad extranjera. Se aplicará el criterio de eliminación cuando los 

adolescentes dejen preguntas sin contestar o hallan marcado dos o más alternativa 

en una sola pregunta. 

Siguiendo estos criterios, la muestra elegida en este estudio fueron 383 

adolescentes de Lima de 12 y 18 años de edad (M=14,89) ya que, para un 

adecuado análisis factorial es indispensable o favorable que la muestra sea mayor 

de 100 participantes (Hair, Black, Babin & Anderson, 2014).  

En la tabla 1 se observa que la muestra está conformada por 383 adolescentes 

peruanos de Lima; donde, el 52.5% fueron del sexo femenino y el 47.5 del sexo 

masculino; de los cuales, el 42.0% pertenecen al distrito de San Juan de 

Lurigancho, el 13.6 al Rimac, el 13.1% al Cercado de Lima, el 11.2% a la Victoria, 

el 9.4% a Ate, el 5.7% a Santa Anita, el 2.9% a Magdalena y el 2.1% al distrito se 

San Martin de Porres. De igual modo, el 79.4% de los adolescentes estudian, el 

12.0% trabajan y el 8.6% realizan ambas actividades; esto hace referencia que el 

55.1% de la muestra estudia en una institución privada y el 36.3% estudia en una 

institución pública, mientras que el 8.6% no estudia.  
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Siguiendo con la distribución sociodemográfica de la muestra, se observa que 

en la tabla 1, el 36.6% de los adolescentes viven con sus padres y hermanos, el 

22.2% viven con su padre y hermanos, el 22.2% viven con su madre y hermanos, 

el 9.7% viven con sus hermanos, mientras que el 9.4% viven con sus tíos, primos, 

abuelos (otros). Finalmente se observa que el 83.6% tiene una economía media, el 

11.0% economía baja, mientras que el 5.5% tiene una economía alta. 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de la muestra 
Variable Total (N = 383)  

 f % 

Sexo   

Femenino 201 52.5 

Masculino 182 47.5 

   
Distritos   

Ate 36 9.4 

C. de Lima 50 13.1 

La Victoria 43 11.2 

Magdalena 11 2.9 

Rimac 52 13.6 

San Juan de Lurigancho 161 42.0 

San Martin de Porres 8 2.1 

Santa Anita 22 5.7 

   

Tipo de actividad   

Estudio 304 79.4 

Trabajo 46 12.0 

Ambos 33 8.6 

   
Institution educativa   

Pública 139 36.3 

Privada 211 55.1 

No estudio 33 8.6 
   
Convivencia en el hogar   
Padres y hermanos 140 36.6 

Padre y hermanos 85 22.2 

Madre y hermanos 85 22.2 

Hermanos 37 9.7 
Otros 36 9.4 

   
Economía   

Baja 42 11.0 

Medio 320 83.6 

Alto 21 5.5 

Nota: N = Muestra, f = Frecuencia, % = Porcentaje 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica es un conjunto de normas e instrucciones para un adecuado uso de 

instrumentos que apoyan al investigador en la aplicación de los métodos (Sánchez, 

Reyes & Mejía, 2018). Por lo tanto, la técnica empleada es la encuesta de 

administración individual. El estudio por encuesta se basa en la “aplicación de 

instrumentos para la acumulación de datos formado por un conjunto de cuestiones 

cuyo objetivo es la recopilación de información veridica en una muestra 

determinada” (Sánchez et al, 2018, p. 59). 

La Escala de Dificultades en la Regulación Emocional en español (Marín et al, 

2012) está constituida por 24 ítems divididos en 4 dimensiones de los cuales, 9 

ítems miden no aceptación de respuestas emocionales, 6 ítems miden las 

dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas, 5 ítems inversos miden la 

falta de conciencia emocional y 4 ítems miden la falta de claridad emocional. El 

ámbito de aplicación son adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, tiene un 

tiempo de duración de 15 a 20 minutos aproximadamente, cuenta respuestas tipo 

Likert donde casi nunca=0, algunas veces=1, la mitad de las veces=2, la mayoría 

de las veces=3 y casi siempre=4.  

Para el análisis de la validez convergente y divergente se utilizó dos escalas 

adicionales. Una de ellas es la escala de autoestima de Rosenberg, adaptada a 

Lima (Ventura-León, Caycho, Barboza-Palomino & Salas (2018), esta compuesta 

por 10 ítems con respuesta tipo Likert; donde, muy en desacuerdo=1, 

desacuerdo=2, de acuerdo=3 y muy de acuerdo=4. La mitad de los ítems se 

encuentran redactados en forma directa, mientras que la otra mitad en sentido 

inverso (Atienza, Moreno & Balaguer, 2000; citado por Ventura et al, 2018). La 

escala es aplicable en adolescente peruanos de educación secundaria ya que 

posee una adecuada confiabilidad obtenida mediante el coeficiente H >.80 (Ventura 

et al, 2018). En esta investigación se evidencio que la dimensión de autoestima 

positiva tiene una confiabilidad por alfa de cronbach de .79 y .66 en la dimensión 

de autoestima negativa (Véase en anexo 7). 

También se utilizó la escala APGAR familiar de Smilkstein, adaptada a Lima 

(Castilla, Caycho, Shimabukuro & Valdivia 2014) con la finalidad de evaluar la 
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percepción del funcionamiento familiar en adolescentes, mediante 5 áreas: 

adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva, estos 

componentes son evaluadas por medio de 5 ítems cerrados con respuestas tipo 

Likert donde 0=nunca y 4=siempre, la escala es aplicable a adolescentes escolares 

de 11 a 18 años de edad, tiene una duración aproximada de 10 a 15 minutos ya 

sea de manera individual o colectiva (Aranda & Solón, 2019). La escala APGAR 

familiar de Smilkstein presenta adecuada consistencia interna .788 revelando 

adecuadas propiedades psicométricas, considerándose válida y confiable para 

estimar la percepción del funcionamiento familiar en adolescentes escolares de 

Lima. En este estudio se evidencio que la escala APGAR familiar tiene una 

confiabilidad por medio de alfa de Cronbach de .84, siendo esto adecuado (Véase 

anexo 8). 

3.5. Procedimiento 

Inicialmente, se procedió con la solicitud de permiso al autor original de la DERS 

siendo esta aceptada (anexo 9); así mismo, se obtuvo la autorización y permiso de 

la versión adaptada a la realidad mexicana (anexo 10). Luego de ello, se seleccionó 

la escala de autoestima de Rosenberg y la escala APGAR familiar de Smilkstein 

para la evidencia de validez basada en la relación con la DERS-E, de las cuales se 

obtuvieron las autorizaciones correspondientes por los autores (anexo 11 y 12). 

Después de ello, se realizó la validez de contenido, esta es definida como el grado 

en que los ítems representan al constructo que tratan de evaluar y se realiza a 

través de juicios de expertos con amplia experiencia y conocedores del tema, 

identificando la claridad, pertenencia y relevancia de cada uno de los ítems (Elousa, 

2003). Los puntajes para la V de Aiken deben ser ≥.70 (Charter, 2003), para ser 

considerados adecuados. Posteriormente, se aplicó un estudio piloto presencial a 

50 adolescentes, a 11 de ellos se le aplicó una encuesta elaborada para verificar el 

entendimiento oportuno de los ítems.  

Debido a la coyuntura actual que enfrenta nuestro país y el mundo a causa del 

COVID-19, en esta investigación no se pudo realizar la aplicación presencial de la 

encuesta a la muestra total; pues, el estado peruano emitió un decreto supremo 

con N° 008-2020-SA, que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional al Perú; 

así mismo, se hizo extensiva un aislamiento social obligatorio y postergación de 
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actividades académicas presencialmente en el país, dificultando entonces el 

proceso de la presente investigación; Sin embargo, se optó por la elaboración de la 

encuesta virtual en google; donde, se explicó el objetivo de la investigación y hacia 

quienes iba dirigido; así mismo, se detalló el asentimiento informado virtual a los 

adolescentes, haciendo mención que su participación es voluntaria y que todos los 

datos recopilados son estrictamente confidenciales con fines educativos.  

Acto seguido, se contactó con algunas tutoras de instituciones educativas con 

la finalidad de que la encuesta virtual sea desarrollada solamente por adolescentes, 

finalmente, se le hizo mención acerca de los consentimientos informados dirigidos 

a padres, el cual, si era necesario podría solicitarlo. Es así entonces, que la 

recopilación de datos se realizó de dos formas, de manera presencial la encuesta 

fue aplicada el 12 de diciembre del 2020, la encuesta virtual fue a partir del 10 de 

abril hasta el 11 de mayo del 2020.  

3.6. Método de análisis de datos  

El análisis de los datos consiste en organizar la información recopilada para que 

pueda ser examinada de forma minuciosa y que estos sean interpretados 

adecuadamente (Sánchez et al, 2018). Al obtener las escalas aplicadas se filtraron 

algunos, tomando en cuenta los criterios de exclusión y eliminación; luego se realizó 

el vaciado de datos al programa Microsoft Office Excel 2016, para el análisis y 

procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico para Ciencias Sociales 

(SPSS25), mientras que para la estructura interna se utilizó el programa Jamovi 

versión 1.1.9. 

Previo al análisis de los datos se identificaron los casos atípicos univariados 

teniendo en consideración las puntuaciones estandarizadas Z que deberían 

encontrarse dentro del rango +3 y -3; así mismo, se calculó los estadísticos 

descriptivos de los ítems de la DERS-E, EAR y APGAR familiar, donde los valores 

permitidos de asimetría y curtosis se encuentren dentro del rango +/-1.5 para 

aproximarse a la normalidad univariada (George & Mallery, 2010). 

 Se estimó la evidencia de validez basada en la estructura interna por medio del 

análisis factorial confirmatorio mediante el programa Jamovi versión 1.1.9, el cual 

sigue los pasos del sistema de ecuaciones estructurales. Para dicho análisis se 



 

16 
 

calculó el chi cuadrado sobre los grados de libertad (X2/gl) debe ser menor de 3 

(Ruiz, Pardo & San Martin, 2010), índice de bondad de ajuste (GFI) ≥.90 (Joreskog 

& Sorbom, 1986), índice de ajuste comparativo (CFI) >.90 (Bentler & Bonnet, 1980), 

raíz residual estandarizada cuadrática media (SRMR) ≤.05 (Browne & Cudeck, 

1993), error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) <.08 (Ruiz et al, 2010) y 

el criterio de información de Akaike (AIC) donde el menor valor indica mayor 

parsimonia (Akaike, 1987). En ese sentido, es preciso mencionar que la evidencia 

de validez por estructura interna es el grado en que las relaciones entre los 

elementos de la prueba y los componentes de la prueba se ajustan a la construcción 

en el que se basan las interpretaciones de puntaje, mientras que el análisis factorial 

confirmatorio permite constatar un modelo construido con anterioridad (Bentler, 

2007). 

Finalmente, se calculó la confiabilidad por consistencia interna, que es definida 

como la “consistencia de las puntuaciones logradas por las mismas personas, 

cuando se les evalúa en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (Bernal, 

2006 citado por Arcos, 2010, p. 37). En ese sentido, en el presente estudio se 

empleó el coeficiente Omega de McDonald, y es definida como “un estimador de 

consistencia interna basado en las cargas factoriales” (McDonald, 1999 citado por 

Ventura, 2018, p. 77); este valor debe oscilar por encima del .70 y .90 para ser 

considerados adecuados (George & Mallery, 2003); también se hizo uso del 

coeficiente Alpha de Cronbach, el cual es un índice de confiabilidad basada en la 

correlación (Sánchez et al, 2018), este valor debe ser ≥.70 para ser consideradas 

adecuadas (Campo & Oviedo, 2008; Prieto & Delgado, 2010). 

Por otro lado, la AERA, APA y NCME (2014) refiere que “la validez se refiere al 

grado en que la evidencia empírica y teórica apoyan la interpretación de las 

puntuaciones de los test relacionados con un uso específico” (p. 14). Para la validez 

basada en la relación con otras variables se calculó el test de rango de Spearman 

de correlación de orden p< 0.05, así mismo, se tendrá en cuenta la dirección de la 

correlación negativa (relación inversa) o positiva (relación directa). Para la 

interpretación del tamaño del efecto para correlaciones se tendrá en cuenta lo 

estipulado por Cohen (1988), los puntos de corte para el tamaño del efecto son .10 

efecto pequeño, .30 efecto mediano y .50 efecto grande. 
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3.7. Aspectos éticos 

Para analizar las propiedades psicométricas de la escala a la realidad Limeña, 

se contó con la autorización y permiso de los autores de las escalas, acto seguido 

se entregó el consentimiento informado presencial (para padres) y asentimiento 

informado presencial y virtual (Participantes) informándoles el objetivo de la 

investigación y la confidencialidad estricta de sus datos. 

En ese sentido, la investigación se guio por los principios éticos y legales 

establecidos (Asociación Americana de Psicología, 2010) cuyos objetivos son el 

rigor científico, es decir, la veracidad y derechos de los participantes; otro de ellos 

es resguardar los derechos de propiedad intelectual y proporcionar información 

fidedigna a investigadores con fines de generar estudios en diferentes contextos.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Evidencias de Validez basada en el contenido  

En la tabla 2 se evidencia que, de acuerdo al análisis de contenido realizado 

por los jueces expertos (Véase tabla 13) en conjunto con el análisis de la V de 

Aiken, los ítems arrojan resultados aceptables tanto en su relevancia, pertinencia y 

claridad; ya que, de acuerdo con Chárter (2003), refiere que los puntajes deben ser 

≥.70 para ser considerados válidos. 

En ese sentido, es preciso mencionar que en la validez de contenido no se 

realizó modificación de ningún ítem; ya que, según el criterio de los jueces expertos 

los ítems de la encuesta son entendibles para la población limeña; así mismo, en 

la encueta presencial realizada a los adolescentes, el 100% indicó que las 

instrucciones de los ítems y las opciones de respuesta de la escala DERS-E son 

comprensibles en su totalidad (Véase tabla 3). 
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Tabla 2 

 Evidencias de validez basada en el contenido de la escala DERS-E por medio del coeficiente de la V de Aiken 

  
 

  J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 Media DE V Aiken 
Interpretación 

 de la V 

ITEM 1 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.64286 0.50 0.88 Valido 

ITEM 2 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.64286 0.50 0.88 Valido 

ITEM 3 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.64286 0.50 0.88 Valido 

ITEM 4 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.64286 0.50 0.88 Valido 

ITEM 5 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.5 0.65 0.83 Valido 

ITEM 6 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 7 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 8 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.64286 0.50 0.88 Valido 

ITEM 9  Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 
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 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 10 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 11 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 12 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3.64286 0.63 0.88 Valido 

ITEM 13 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 14 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3.64286 0.63 0.88 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3.64286 0.63 0.88 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 3.5 0.85 0.83 Valido 

ITEM 15 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3.64286 0.63 0.88 Valido 

ITEM 16 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 17 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 18 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 19  Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 
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 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3.64286 0.63 0.88 Valido 

ITEM 20 

 Relevancia 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 3.57143 0.85 0.86 Valido 

ITEM 21 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3.64286 0.63 0.88 Valido 

ITEM 22 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3.57143 0.65 0.86 Valido 

ITEM 23 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3.71429 0.47 0.90 Valido 

ITEM 24 

 Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Pertinencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78571 0.43 0.93 Valido 

 Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3.64286 0.63 0.88 Valido 

Nota: J=Juez, DE=Desviación estándar
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Tabla 3 

En la tabla 3, se aprecia que el 100% de los adolescentes encuestados indicaron que la comprensión de los ítems y opciones 

de respuestas son comprensibles en su totalidad. 

Respuestas de la encuesta elaborada para la comprensión de la escala DERS-E en los adolescentes de Lima 

 ¿Las 
instrucciones 
son entendibles 
para ti? 

¿Consideras que 
hay preguntas que 
no son 
comprensibles? 

¿Consideras que 
hay preguntas 
repetitivas en la 
escala? 

¿Crees que la 
escala es 
comprensible para 
ti? 

¿Las opciones de 
respuesta son 
comprensibles para 
ti? 

¿En la escala hay 
alguna palabra 
que no hayas 
comprendido 
bien? 

¿Las preguntas 
de la escala son 
interesantes para 
ti? 

 Si No ¿Por 
qué? 

Si No ¿Cuál 
es? 

Si No ¿Cuál 
es? 

Si No ¿Por 
qué? 

Si No ¿Por 
qué? 

Si No ¿Cuál 
es? 

Si No ¿Por 
qué? 

1 *    *   *  *   *    *  *   

2 *    *   *  *   *    *  *   

3 *    *   *  *   *    *  *   

4 *    *   *  *   *    *  *   

5 *    *   *  *   *    *  *   

6 *    *   *  *   *    *  *   

7 *    *   *  *   *    *  *   

8 *    *   *  *   *    *  *   

9 *    *   *  *   *    *  *   

10 *    *   *  *   *    *  *   

11 *    *   *  *   *    *  *   
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4.2.  Análisis preliminar de los ítems de la DERS-E 

En la tabla 4, se presenta el análisis preliminar de los ítems de la escala 

Dificultades en la regulación emocional en adolescentes de Lima; donde, se 

evidencia que los ítems se distribuyen con normalidad univariada de asimetría y 

curtosis (+/-1.5) (George & Mallery, 2010). Así mismo, en el análisis de la 

correlación ítems test corregida, se aprecia que los ítems se relacionan 

adecuadamente con el total de la escala, puesto que se encuentran dentro del 

rango estimado (r≥.20), es decir, cada uno de los ítems están aportando a un solo 

constructo. 

Tabla 4 

Análisis preliminar de los ítems de la escala Dificultades en la regulación 
emocional es español (DERS-E) 

Ítems Min Max Media DE g1 g2 ritc 

Item 1_INV 0 4 2.09 1.095 -0.304 -0.715 0.330 

Item 2_INV 0 4 1.93 1.083 0.071 -0.769 0.332 

Item 3 0 4 1.75 1.017 0.056 -0.616 0.542 

Item 4 0 4 1.62 1.061 0.340 -0.622 0.418 

Item 5 0 4 1.80 1.044 0.040 -0.617 0.586 

Item 6_INV 0 4 2.08 1.009 -0.106 -0.574 0.270 

Item 7_INV 0 4 2.00 1.117 -0.186 -0.694 0.426 

Item 8 0 4 1.74 1.056 0.208 -0.565 0.558 

Item 9_INV 0 4 1.97 1.061 -0.202 -0.736 0.272 

Item 10 0 4 2.01 1.147 0.016 -0.762 0.546 

Item 11 0 4 2.00 1.036 -0.071 -0.609 0.598 

Item 12 0 4 1.92 1.114 -0.085 -0.698 0.666 

Item 13 0 4 1.97 1.081 -0.145 -0.614 0.639 

Item 14 0 4 2.04 1.200 -0.104 -0.895 0.609 

Item 15 0 4 2.01 1.099 -0.004 -0.582 0.645 

Item 16 0 4 2.08 1.043 -0.130 -0.624 0.673 

Item 17 0 4 2.02 1.068 -0.070 -0.734 0.624 

Item 18 0 4 1.81 1.095 -0.048 -0.783 0.688 

Item 19 0 4 2.04 1.118 -0.174 -0.662 0.666 

Item 20 0 4 2.05 1.170 -0.151 -0.871 0.721 

Item 21 0 4 1.93 1.089 -0.139 -0.725 0.681 

Item 22 0 4 1.95 1.131 -0.072 -0.774 0.643 

Item 23 0 4 2.12 1.035 -0.162 -0.624 0.677 

Item 24 0 4 1.98 1.146 -0.074 -0.834 0.691 

Nota: Min=Mínimo, Max=Máximo, DE=Desviación estándar, g1=Coeficiente de asimetría de Fisher, 

g2=Coeficiente de curtosis de Fisher, ritc=Correlación ítems test corregida 
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4.3. Evidencias de validez por estructura interna de la DERS-E  

En la tabla 5, se presenta el análisis factorial confirmatorio, empleado para 

verificar los índices de ajuste del modelo no jerárquico de cuatro factores 

relacionados (Marín et al ,2012). En ese sentido, se puede apreciar que el modelo 

original de la DERS-E en Lima evidencia adecuados índices de ajuste, X2/gl=2.1 

(Ruiz, Pardo & San Martin, 2010); CFI= .932 (Bentler & Bonnet, 1980); 

SRMR=.0433 (Browne & Cudeck, 1993); RMSEA=.0540 (Ruiz et al, 2010). 

Tabla 5 

Índices de ajuste de un modelo original de la escala DERS-E en Lima 

Modelo X2/gl CFI SRMR RMSEA 

 

Min 

IC 90% 

Max 

IC 90% 

Modelo Original 2.1 .932 .0433 .0540 .047 .060 

Nota: X2/gl = Chi cuadrado sobre grados de libertad, CFI = Índice de ajuste comparativo, SRMR = 

Raíz residual estandarizada cuadrática media, RMSEA = Error cuadrático medio de aproximación, 

IC=Intervalo de confianza, Min=Mínimo, Max=Máximo 
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Figura 1: Diagrama del modelo no jerárquico de cuatro factores relacionados (escala 

original) 
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4.4. Evidencias de confiabilidad, cargas factoriales y correlación entre 

factores por consistencia interna de la DERS-E 

En la tabla 6, se evidencia que la escala DERS-E posee cargas factoriales que 

oscilan entre 0.55 y 0. 76, es decir, que son valores adecuados (Hair, Anderson, 

Tathan & Black, 1999). 

Así mismo, se halló la consistencia interna por medio del coeficiente de Omega 

de McDonald y coeficiente de alfa de Cronbach, donde la dimensión “falta de 

conciencia emocional” tuvo un valor de ω= .77 y α=0.76, la dimensión “falta de 

claridad emocional” tuvo un valor de ω=0.75 y α=0.74, la dimensión “no aceptación 

de respuestas emocionales” tuvo un valor de ω=0.89 y α=89, la dimensión 

“dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas” tuvo un valor de ω=0.85 y 

α=0.85, resultando valores adecuados (George & Mallery, 2003) 

Por último, se muestra que la correlación entre los factores es adecuada, puesto 

que se obtuvieron valores entre .32 a .97 es decir, que todas las dimensiones están 

aportando a un solo constructo. 
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Tabla 6 

Cargas factoriales, consistencia interna y correlación entre factores de la escala dificultades 

en la regulación emocional en español (DERS-E) (Modelo original) 

Items F1 F2 F3 F4 

Item 1 0.60    

Ítem 2 0.69    

Ítem 6 0.63    

Ítem 7 0.68    

Ítem 9 0.55    

Ítem 3  0.66   

Ítem 4  0.56   
Item5  0.71   

Ítem 8  0.68   

Ítem 10   0.59  

Ítem 12   0.71  

Item 14   0.66  

Ítem 15   0.68  

Ítem 18   0.72  

Ítem 19   0.71  

Ítem 20   0.76  

Ítem 21   0.71  

Ítem 24   0.72  

Ítem 11    0.66 

Ítem 13    0.69 

Item 16    0.71 

Ítem 17    0.67 

Ítem 22    0.70 

Ítem 23    0.72 

Promedio de cargas factoriales 0.63 0.65 0.69 0.69 

Consistencia interna (ω) 0.77 0.75 0.89 0.85 

Consistencia interna (α) 0.76 0.74 0.89 0.85 

Correlación entre factores     

 (F1) - 0.32 0.41 0.37 

 (F2)  - 0.80 0.80 

 (F3)   - 0.97 

 (F4)    - 

Nota: F1 = Falta de conciencia emocional, F2 = Falta de claridad emocional, F3 = No aceptación de 

respuestas emocionales, F4 = Dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas, ω = 

Coeficiente de Omega de McDonald, α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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4.5. Evidencias de validez de la escala DERS-E basada en la correlación 

con la Autoestima y la Funcionalidad Familiar 

   En la tabla 7, se muestran los valores alcanzados de la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov, reflejándose que los valores de las dimensiones de la 

variable desregulación emocional, autoestima y funcionalidad familiar se 

encuentran con un p<.05 siendo una distribución no normal; por lo tanto, se usó el 

test de rango de Spearman de correlación de orden.  

Tabla 7 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las variables de estudio 
(N=383) 

 Estadístico  p 

Desregulación emocional   

Falta de conciencia emocional .070 .001 

Falta de claridad emocional .099 .001 

No aceptación de respuestas 

emocionales 

.093 .001 

Dificultades para dirigir el 

comportamiento hacia metas 

.113 .001 

   

Autoestima   

Autoestima Positiva .141 .001 

Autoestima Negativa .161 .001 

   

Funcionalidad familiar .080 .001 

Nota: N=Tamaño de la muestras, p=significancia estadística 
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 En la tabla 8, se observa la correlación entre las dimensiones de la variable 

desregulación emocional y las dimensiones de la escala de autoestima; donde, se 

evidencia que existe una correlación negativa, media y estadísticamente 

significativa entre la autoestima positiva y las dimensiones falta de conciencia 

emocional (rs = -.436, p<.001), no aceptación de respuestas emocionales (rs = -.362, 

p<.001) y dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas (rs = -.318, p<.001) 

todas con un tamaño de efecto mediano (r2>.10); así mismo, existe una correlación 

negativa baja y estadísticamente significativa con la falta de claridad emocional       

(rs = -. 265, p<.001) con un tamaño de efecto bajo (r2<.10).  

 Por otro lado, se evidencia una correlación positiva media y estadísticamente 

significativa entre la autoestima negativa y falta de conciencia emocional (rs = .388, 

p<.001), falta de claridad emocional (rs = .402, p<.001) y dificultades para dirigir el 

comportamiento hacia metas (rs = .440, p<.001) todas con un tamaño de efecto 

medio (r2>.10), del mismo modo, existe una correlación positiva grande con la 

dimensión no aceptación de respuestas emocionales (rs = .509, p<.001) con un 

tamaño de efecto grande (r2>.25). 

Tabla 8 

Correlación entre las dimensiones de la variable autoestima y las dimensiones de la 
variable desregulación emocional 

 Falta de 
conciencia 
emocional 

Falta de 
claridad 

emocional 

No 
aceptación 

de 
respuestas 

emocionales 

Dificultades para 
dirigir el 

comportamiento 
hacia metas 

Autoestima positiva rs -.436** -.265** -.362** -.318** 

 r2 0.19 0.070 0.13 0.10 
Autoestima negativa rs .388** .402** .509** .440** 
 r2 0.15 0.16 0.26 0.19 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01(2colas), rs=Test de Rango de 
Spearman de orden, r2=coeficiente de determinación. 
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 En la tabla 9, se observa la correlación entre las dimensiones de la variable 

desregulación emocional y la escala de funcionalidad familiar; donde, se evidencia 

que existe una correlación negativa media y estadísticamente significativa entre la 

funcionalidad familiar y la falta de conciencia emocional (rs = -.383, p<.001) y la 

dimensión no aceptación de respuesta emocionales (rs =-.326, p<.001) ambas con 

un tamaño de efecto medio (r2>.10); por otro lado, se evidencia que existe una 

correlación negativa baja y estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y falta de claridad emocional (rs =-.186, p<.001) y la dimensión dificultades 

para dirigir el comportamiento hacia metas (rs =-.279, p<.001) ambas con un 

tamaño de efecto bajo (r2<.10). 

Tabla 9 

Correlación entre variable funcionalidad familiar y las dimensiones de la variable 
desregulación emocional 

 Falta de 
conciencia 
emocional 

Falta de 
claridad 
emocional 

No 
aceptación 
de 
respuestas 
emocionales 

Dificultades 
para dirigir el 
comportamiento 
hacia metas 

Funcionalidad 
familiar 

rs -.383** -.186** -.326** -.279** 

 r2 0.15 0.034 0.11 0.077 
Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01(2colas), rs=Test de Rango de Spearman de 
orden, r2=coeficiente de determinación. 
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V. DISCUSIÓN 

La desregulación emocional es la incapacidad de identificar emociones 

específicas, incapacidad para modular la activación fisiológica que se asocian, 

incapacidad para tolerar el malestar que se experimenta  (Linehan et al, 2003; Gratz 

& Roemer, 2004; Marín et al, 2012, De Priego, 2014) desorientando a las personas 

en su manera de sentir, pensar y actuar. Al respecto, diversos investigadores 

latinoamericanos estudiaron esta variable en adultos y universitarios (Medrano & 

Trógolo, 2014; Muñoz-Martínez, Vargas & Hoyos-Gonzales, 2016; Magallanes & 

Sialer, 2019) sin embargo, existe pocas investigaciones que estudian la 

desregulación emocional en adolescentes, a pesar que esta dificultad se relaciona 

con el deficiente desempeño escolar o deserción escolar, problemas conductuales, 

ansiedad, depresión y baja autoestima (Budey, Pandey & Mishra, 2010; Marín et al. 

2012; Balaguer, Sánchez & García, 2018). 

Dada estas investigaciones, se considera que la adolescencia es una etapa 

vulnerable, pues los adolescentes están en constantes cambios físicos, 

emocionales y sociales; además; están en constante búsqueda y exploración de su 

identidad y aceptación en el contexto que los rodea (OMS, 2019). Dada todas estas 

premisas es pertinente evaluar la desregulación emocional en adolescentes y para 

ello es importante contar con una escala con buenas propiedades psicométricas. 

Por estos motivos se decidió analizar la DERS-E (Marín et. al, 2012) ya que no 

había sido analizada en Latinoamérica ni en Perú específicamente 

Es así que la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar las 

propiedades psicométricas de la escala Dificultades en la Regulación Emocional en 

español (DERS-E) de Marín et al (2012) en adolescentes de Lima, así como 

también obtener evidencias de validez basada en el contenido por medio de 

criterios de jueces, evidencias de validez por estructura interna, evidencias del nivel 

de  confiabilidad por consistencia interna y evidencias de validez de la DERS-E en 

relación con la autoestima y la funcionalidad familiar.  

Se realizó la validez basada en el contenido a través de 14 jueces expertos, 

capacitados debido a su experiencia profesional y trayectoria académica, quienes 

revelaron que los ítems son entendibles y que aportan a la relevancia, claridad y 

pertenencia de la escala, siendo esto corroborado a través del coeficiente de la V 
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de Aiken, quien refiere que los valores deben ser ≥.70 para ser considerados 

adecuado en su validez de contenido (Chárter, 2003). Así mismo, se realizó una 

encuesta a un grupo focal de 11 adolescentes para verificar la comprensión de los 

ítems y las opciones de respuesta de la escala, evidenciándose que el 100% de los 

encuestados revelaron que la escala en su totalidad es comprensible para la 

población adolescente de Lima. 

Posteriormente se realizó el análisis de las evidencias de validez basada en la 

estructura interna mediante el análisis factorial confirmatoria, donde se constató el 

modelo no jerárquico de cuatro factores relacionados (Falta de conciencia 

emociona, falta de claridad emocional, no aceptación de respuestas emocionales y 

dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas). Los índices de ajuste que 

se obtuvieron en esta investigación arrojaron valores adecuados, X2/gl=2.1 (Ruiz, 

Pardo & San Martin, 2010), CFI=.932 (Bentler & Bonnet, 1980), SRMR=.043 

(Browne & Cudeck, 1993), RMSEA=.054 (Ruiz, et al, 201) con intervalos de 

confianza al 90% con un valor mínimo de .047 y máximos de .060. Estos resultados 

reafirman la teoría propuesta por Marín et al (2012) en su investigación sobre la 

desregulación emocional en adolescentes mexicanos, quienes obtuvieron 

resultados similares al de este estudio X2=259.72, gl=230, p>.05, índice de ajuste 

normado .92, RMSEA=.01<.05 (Marín et al, 2012) concluyendo que el modelo de 

cuatro factores con veinticuatro ítems se ajusta bien a esta población.  

Adicionalmente se encontró que las cargas factoriales fueron superiores a .63, 

siendo considerado una estructura fuerte (Comrey, 1985; Costello & Osborne, 

2005; Beaducel & Herberg, 2006). En la dimensión falta de conciencia emocional, 

el ítem 2 tiene mayor carga factorial (.69), en la dimensión falta de claridad 

emocional el ítem 5 tiene mayor carga factorial (.71), en la dimensión no aceptación 

de respuestas emocionales, el ítem 20 tiene mayor carga factorial (.76) y en la 

dimensión dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas, el ítem 23 tiene 

mayor carga factorial (.72).  

Por otro lado, las correlaciones de la DERS-E se evidencio que el factor falta de 

conciencia emocional se correlaciona de manera positiva, media entre los factores 

falta de claridad emocional (rs =.32); no aceptación de respuestas emocionales (rs 

=.41); y dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas (rs =.37). Además, 
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existe una correlación positiva, alta entre el factor falta de claridad emocional y los 

factores no aceptación de respuestas emocionales (rs =.80), dificultades para dirigir 

el comportamiento hacia metas (rs =.80). El factor no aceptación de respuestas 

emocionales se correlaciona de manera positiva, directa alta con el factor 

dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas (rs =.97). Estos resultados 

son similares a lo expuesto por Marín et al (2012), en dicha investigación se 

evidenció correlaciones positivas, medias altas y estadísticamente significativas 

entre los factores, estos valores oscilaron entre rs.30 a rs.63; por lo tanto, se 

concluye que todos los factores se correlacionan entre sí, unos con más cargas 

factoriales que otros; pero, aportan y pertenecen a la escala dificultades en la 

regulación emocional en español (Marín et al, 2012). 

Así mismo, se calculó las evidencias de confiabilidad por consistencia interna 

de las puntuaciones de la DERS-E mediante el alfa de Cronbach y Omega 

compuesto en el que se obtuvieron valores aceptables para el factor falta de 

conciencia emocional ω=.77, α=.76; falta de claridad emocional ω=.75, α=.74; No 

aceptación de respuestas emocionales ω=.89, α=.89 y para el factor dificultades 

para dirigir el comportamiento hacia metas ω=.85, α=.85 (George & Mallery, 2003; 

Campos & Oviedo, 2008; Prieto & Delgado, 2010). De igual modo, en la escala total 

se obtuvo un alfa de Cronbach y Omega compuesto excelente ω=.93, α.93 siendo 

considerados óptimos (George & Mallery, 2003). En contraste con algunos trabajos 

previos realizados, se evidencia diferencia con la cantidad de factores e ítems 

(Gratz & Roemer, 2004; Medrano & Trogolo, 2014; Muñoz-Martinez, Vargas & 

Hoyos Gonzales, 2016; Socarras, 2018; Magallanes, 2019), pero con resultados 

adecuados de confiabilidad por medio del alfa de Cronbach >.70. Por lo tanto, la 

teoría propuesta por Marin et al (2012) se asemeja a esta investigación, quienes en 

su estudio encontraron buenos resultados por medio del alfa de cronbach >.71 en 

cada uno de sus factores, a excepción del factor falta de claridad emocional, quien 

tuvo un alfa de Cronbach cuestionable ω=.68, (George & Malley, 2003; Prieto & 

Delgado, 2010); sin embargo, en la escala total se evidenció un alfa de Cronbach 

excelente ω=.89 (George & Malley 2003; Campos & Oviedo, 2008). 

Para las correlaciones se utilizó el test de rango de Spearman de correlación de 

orden; ya que, los valores de las dimensiones tienen una distribución no 
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paramétrica (p<.05); en ese sentido, se halló una correlación negativa, media 

estadísticamente significativa entre las dimensiones de la Desregulación Emocional 

y la autoestima positiva, por lo tanto, se concreta que, a mayor autoestima positiva 

menor será la desregulación emocional en los adolescentes, tal como lo refiere 

Balaguer, Sánchez y García (2018), quienes consideraron que una autoestima alta-

sana contribuirá de forma positiva al proceso de mantener, modular, cambiar y 

regular las emociones que se experimenta (Thompson, 1994; Linehan et al 2003). 

Así mismo, se encontró una correlación positiva, media-alta y significativa entre la 

autoestima negativa y las dimensiones de la Desregulación Emocional, el cual 

quiere decir que a mayor autoestima negativa mayor será la desregulación 

emocional en los adolescentes, siendo carente de amor propio y de estrategias para 

regular sus estados emocionales (Smith & Petty, 1995; Rosenberg, 1965) en 

consecuencia se desorienta en las tres áreas esenciales, pensar, sentir y actuar 

(Gratz & Roemer, 2004). 

También se realizó la correlación entre la Desregulación Emocional y la 

Funcionalidad Familiar, obteniéndose una correlación negativa, media y 

estadísticamente significativa; por lo tanto, se concluye que a mayor funcionalidad 

familiar menor será la desregulación emocional en los adolescentes. Este resultado 

se respalda en lo establecido por Olson, Portner y Lavee (1985) quienes refieren 

que la funcionalidad familiar se caracteriza por brindar y aceptar apoyo 

incondicional, en promover el bienestar emocional, físico y madurez de sus 

miembros (Smilkstein, 1978); de igual modo, estudios revelan que las familias con 

mayor funcionalidad familiar tienen hijos adolescentes con una buena autoestima, 

menos problemas de salud y de conducta, así como un mejor rendimiento 

académico (Guevara & Duran, 1999; Martinez, 1994; Rosas, 1999; Caycho, 

Shimabukuro & Valdivia, 2014). 

A partir de estos resultados, la escala DERS-E, permitirá evaluar a los 

adolescentes de 12 a 18 años de edad para tener una adecuada intervención ante 

la desregulación emocional, en donde los profesionales de la salud mental podrán 

hacer uso de esta escala en establecimientos educativos, albergues y centros 

psicológicos como medida de apoyo ante las dificultades que presenta el 

adolescente en cualquiera de las áreas (familiar, personal, social, educativo y/o 
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trabajo) permitiéndoles la implementación de estrategias primarias o programas 

para la disminución de estas dificultades, abordando de manera individual o 

colectiva según la problemática identificada en los adolescentes.  

 La principal limitación que se tuvo en la investigación fue el acceso presencial 

para la aplicación de la escala a la muestra, inicialmente se planteó contar con una 

muestra aproximada de 700 adolescentes de Lima; sin embargo, debido a la 

coyuntura que se vive en el Perú y el mundo (COVID-19) esta se vio reducida 

considerablemente a 383. Si bien es aceptable, Lloret-Segura, Ferreses, 

Hernandez y Tomas (2014) refieren que a mayor tamaño muestral mayor será la 

confianza que se obtendrá en los resultados. Como segunda limitación es el uso 

del muestreo no probabilístico; ya que, este no asegura la representatividad y no 

generaliza los resultados de la población.  

En conclusión, se evidencia que la Escala Dificultades en la Regulación 

Emocional cuenta con adecuadas características psicométricas; por lo tanto, se 

brinda un instrumento psicológico valido y confiable que puede ser aplicable a la 

población adolescente de Lima.
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación, se detallan las siguientes 

conclusiones: 

1. Se logró determinar las propiedades psicométricas de la Escala Dificultades 

En La Regulación Emocional en español en adolescentes de Lima; por lo 

tanto, se propone como una escala útil a nivel profesional y de investigación. 

 

2. Se logró analizar las evidencias de validez de contenido por medio de jueces 

expertos encontrando una V de aiken ≥.70 (Charter, 2003); así mismo, se 

realizó una encuesta de comprensión de los ítems y opciones de respuesta 

de la escala a 11 participantes que cumplían con los criterios establecidos, 

resultando ser comprensible para los adolescentes de Lima. 

 

3. La escala presentó adecuadas evidencias de validez por estructura interna 

con un modelo no jerárquico de cuatro factores relacionados (X2/gl=2.1, 

CFI=.932, SRMR=.0433, RMSEA=.054). 

 

4. Las puntuaciones de la escala tienen adecuados niveles de confiabilidad por 

consistencia interna mediante alfa de Cronbach y Omega compuesto. 

 

5. Existe una correlación negativa, media y significativa entre la desregulación 

emocional y la autoestima positiva, lo que indica que a mayor autoestima 

positiva menor será la desregulación emocional en los adolescentes y 

viceversa. 

 

6. Existe una correlación directa media alta entre la desregulación emocional y 

la autoestima negativa, lo que indica que a mayor autoestima negativa mayor 

será la desregulación emocional en los adolescentes y viceversa. 

 

7. Existe una correlación negativa, baja y media entre la desregulación 

emocional y la funcionalidad familiar, lo cual indica que a mayor 

funcionalidad familiar menor será la desregulación emocional en los 

adolescentes y viceversa.
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VII. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos, surgen algunas recomendaciones: 

1. Continuar el análisis psicométrico de la Escala Dificultades En La Regulación 

Emocional en diferentes departamentos del Perú, para sí poder realizar 

comparaciones de los resultados e inferir aportaciones a partir de lo 

obtenido. 

 

2. Ampliar la muestra de investigación aplicándolo de manera presencial, 

puesto que, a mayor tamaño de la muestra, mayor confianza se obtendrá de 

los resultados.  

 

3. Realizar investigaciones con un muestreo probabilístico, con la finalidad de 

que los resultados que se obtengan puedan ser generalizados en la 

población. 

 

4. Analizar el sesgo de la DERS-E por medio de la invariancia factorial con la 

finalidad de verificar que las propiedades de la escala son independientes 

de las características de grupos, por ejemplo, el sexo. 

 

5. Realizar evidencias de validez basada en la relación con otras variables, por 

ejemplo, impulsividad, depresión, ansiedad, esto permitirá tener una amplia 

gama de información sobre las dificultades en la regulación emocional de los 

adolescentes. 

 

6. Aplicar la escala en centros educativos, albergues y/o centros psicológicos 

con el objetivo de identificar las dificultades en los adolescentes y elaborar 

un plan de prevención o intervención de la problemática identificada. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de operacionalización de la variable desregulación emocional (DERS-E) 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Opciones de 
respuesta y 
nivel de 
medición de 
ítems y 
dimensiones 

Desregulación 

Emocional: 

Es la capacidad 

disminuida para 

eliminar de 

forma inmediata 

los estados 

afectivos 

negativos, así 

como para 

experimentar, 

diferenciar y 

monitorear 

emociones 

La DE será 

medida 

mediante la 

escala 

Dificultades en 

la Regulación 

Emocional  

(Gratz & 

Roemer, 2004), 

traducida y 

adaptada a la 

Ciudad de 

México (Marín, 

Robles, 

 
 
Falta de 
conciencia 
emocional. 
 
 
Falta de 
claridad 
emocional 
 
 
No aceptación 
de respuestas 
emocionales.  
 
 
Dificultades 
para dirigir el 
comportamiento 
hacia metas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
instrumento no 
fueron 
señalados los 
indicadores  

 
 
 
1*,2*, 6*, 7*, 9* 
 
 
 
3,4,5,8 
 
 
 
10, 12, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 
24 
 
 
 
 
11, 13, 16, 17, 
22, 23 

La escala de 

medición de las 

dimensiones es 

de nivel 

intervalo. 

La escala de 

medición de los 

ítems es de nivel 

ordinal. 

La DERS-E está 

constituido por 

24 ítems, con 

cinco opciones 



 

 

intensas, por lo 

tanto, la DE 

determina la 

auto 

invalidación de 

la persona, 

desorientándola 

en su manera 

de sentir, 

pensar y actuar  

(Grtaz  & 

Roemer (2004). 

Gonzales & 

Andrade, 2012). 

 
 

de respuesta 

tipo Likert y son:  

Casi nunca, 

algunas veces, 

la mitad de las 

veces, la 

mayoría de las 

veces y casi 

siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Matriz de operacionalizacion de la variable de autoestima de Rosenberg EAR 

 

  

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Opciones de 
respuesta y nivel de 
medición de ítems y 
dimensiones 

 La autoestima es 

el sentimiento, 

aprecio y 

consideración que 

una persona siente 

acerca de si mismo 

(Rosenberg, 1965) 

La autoestima será 

medida a través de 

la escala de 

autoestima de 

Rosenberg 

(Rosenberg, 1965) 

adaptada a la 

realidad Limeña ( 

Ventura, Caycho, 

Barboza & Salas, 

2018). 

 
 
 
 

Autoestima 
positiva 

 
 
 
 
 
 
 

Autoestima 
negativa 

 
 
 

 
 
Importancia 
Cualidades 
Capacidad 
Actitud 
Satisfacción 
 
 
 
 
Orgullo 
Fracaso 
Respeto 
Inútil 
Maldad 
 
 
 
 
 

 
 
1,3,4,6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2*, 5*, 8*, 9*, 10* 

La escala de 

medición de las 

dimensiones es de 

nivel intervalo. 

La escala de 

medición de los 

ítems es de nivel 

ordinal. 

La EAR está 

constituido por 10 

ítems, con 

respuestas tipo 

Likert. 

. 



 

 

Anexo 3 

Matriz de operacionalizacion de la variable Funcionalidad familiar 

 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Opciones de respuesta y 
nivel de medición de 
ítems y dimensiones 

 La funcionalidad 

familiar es la 

percepción del 

cuidado y apoyo 

que un individuo 

percibe de su 

propio sistema 

familiar 

(Smilkstein, 1978). 

La funcionalidad 

familiar será 

medida a través de 

la escala APGAR 

familiar de 

Smilkstein 

(Smilkstein, 1978) 

adaptada a la 

realidad Limeña ( 

Castilla, Caycho, 

Shimabukuro & 

Valdivia, 2014). 

 
 
Adaptabilidad 
 
 
Cooperacion 
 
 
Desarrollo 
 
 
Afectividad 
 
 
Capacidad 
resolutiva 
 

 
 
 
 
 
En el 
instrumento 
no fueron 
señalados los 
indicadores 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

La escala de medición de 

las dimensiones es de 

nivel intervalo. 

La escala de medición de 

los ítems es de nivel 

ordinal. 

La escala APGAR 

familiar está constituido 

por 5 ítems, con 

respuestas tipo Likert 

donde 0=nunca y 

4=siempre 



 

 

Anexo 4 

Jueces expertos que participaron en la validez de contenido 

Nota: C.Ps.P=Colegio de psicólogos del Perú 

 

 

Nombre juez experto DNI Colegiatura Especialidad 

Dr. Ignacio de Loyola Pérez 
Díaz 

08341128 C.Ps.P.  
2633 

Psicólogo Clínico-Educativo. 

Mg. Antonio Serpa 
Barrientos 

41225216 C.Ps.P. 
 15522 

Psicólogo Clínico y docente 
metodólogo. 

Mg. Elizabeth V. Arispe 
Montoya 

06719319 C.Ps.P.  Psicóloga y Mg en metodología 
de la investigación. 

Mg. Yraida Porras Galarza 07211308 C.Ps.P.  
4011 

Psicóloga Educativa. 

Mg. Betty Giovanna Peña 
Tomas 

42214998 C.Ps.P. 
16903 

Mg en Psicología Clínica. 

Mg. Elizabeth Tapia Cavero 29688106 C.Ps.P.  
11564 

Psicóloga Clínica especialista 
en terapia de familia y pareja 

Mg. Richard Matos Ormeño 10351705 C.Ps.P. 
 17657 

Psicólogo clínico Educativo. 

Dr. Lucy Aquino Fabián 08380970 C.Ps.P.  
3551 

Psicóloga clínica-Forense. 

Mg. Danny Trujillo Cabrera 41851787 C.Ps.P.  
14521 

Psicólogo y Mg en educación de 
dificultades de aprendizaje. 

Mg. Desiré Salazar Ramírez 09275582 C.Ps.P.  
4037 

Psicóloga Clínica 

Mg Fiorella Allemant Cueva 4536547 C.Ps.P.  
21458 

Psicóloga y Mg en 
administración de la educación. 

Mg. Deyvi Baca Romero 43772767 C.Ps.P. Psicólogo Clínico 

Mg. Segundo Rosario Díaz 
Paredes 

42150362 C.Ps.P.  
4517 

Psicólogo y Docente 
Universitario 

Mg. Edith Zulema Cristóbal 
Celestino 

08321808 C.Ps.P.  
7672 

Psicóloga 



 

 

Anexo 5 

Análisis preliminar de los ítems de la escala de Autoestima de Rosenberg 

En la tabla 14, se presenta el análisis preliminar de los ítems de la escala 

autoestima de Rosenberg aplicada en adolescentes de Lima. Se observa que los 

ítems de distribuyen con normalidad univariada de asimetría y curtosis (+/-1.5); de 

igual modo, en el análisis de la correlación ítems test corregida se aprecia que los 

ítems se relacionan adecuadamente (r≥.20), evidenciando que aportan a un solo 

constructo. 

Análisis preliminar de la escala de autoestima de Rosenberg 

 Ítems Min Max Media DE g1 g2 ritc 

EAR1 1 4 2.90 0.720 -0.525 0.459 0.598 

EAR2_INV 1 4 2.78 0.806 -0.209 -0.454 0.551 

EAR3 1 4 2.97 0.678 -0.215 -0.108 0.512 

EAR4 1 4 2.95 0.688 -0.368 0.265 0.533 

EAR5_INV 1 4 2.44 0.825 0.304 -0.449 0.346 

EAR6 1 4 2.82 0.709 -0.308 0.071 0.563 

EAR7 1 4 2.83 0.710 -0.268 -0.010 0.528 

EAR9_INV 1 4 2.38 0.799 0.426 -0.235 0.427 

EAR10_INV 1 4 2.63 0.894 0.034 -0.823 0.564 

Nota: Min=Mínimo, Max=Máximo, DE=Desviación estándar, g1=Coeficiente de asimetría de Fisher, 

g2=Coeficiente de curtosis de Fisher, ritc=Correlación ítems test corregida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Análisis preliminar de la escala de APGAR familiar de Smilkstein 

En la tabla 15, se presenta el análisis preliminar de la escala funcionalidad 

familiar de Smilkstein aplicada en adolescentes de Lima; donde, los ítems muestran 

puntajes adecuados de asimetría y curtosis (+/-/1.5); es decir, los ítems se 

distribuyen con normalidad univariada. Así mismo, en el análisis de la correlación 

ítems test corregida, se aprecia que los puntajes se relacionan adecuadamente 

(r≥.20), demostrando que todos los ítems pertenecen a un solo constructo. 

Análisis preliminar de la escala APGAR familiar  

 Ítems Min Max Media DE g1 g2 ritc 

APGAR1 0 4 2.15 1.000 0.208 -0.502 0.553 

APGAR2 0 4 2.14 1.079 -0.157 -0.601 0.633 

APGAR3 0 4 2.18 1.064 -0.168 -0.593 0.649 

APGAR4 0 4 2.24 1.094 -0.229 -0.510 0.669 

APGAR5 0 4 2.16 1.207 -0.095 -0.857 0.674 

Nota: Min=Mínimo, Max=Máximo, DE=Desviación estándar, g1=Coeficiente de asimetría de Fisher, 

g2=Coeficiente de curtosis de Fisher, ritc=Correlación ítems test corregida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Confiabilidad por consistencia interna de la escala de autoestima de 

Rosenberg 

En la tabla 16 se evidencia que, de acuerdo a la investigación realizada, la escala 

de autoestima de Rosenberg posee adecuada confiabilidad por medio del alfa de 

Cronbach .79 (George & Mallery, 2003) en su dimensión autoestima positiva; sin 

embargo, en la autoestima negativa tiene un alfa de cronbach de .66, siendo 

cuestionable (George & Mallery, 2003). 

 

 Consistencia interna de la escala de autoestima de Rosenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Ítems  Alfa 

Autoestima positiva 1, 3, 4, 6, 7 .79 

Autoestima negativa 2*,  5*, 9*, 10* .66 



 

 

Anexo 8 

Confiabilidad por consistencia interna de la escala funcionalidad familiar de 

Smilkstein 

En la tabla 17 se evidencia que, de acuerdo a la investigación realizada, la escala 

funcionalidad familiar tiene adecuada confiabilidad por medio del alfa de Cronbach 

.84 (George & Malley, 2003). 

 

Consistencia interna de la escala APGAR familiar de Smilkstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Ítems  Alfa 

Funcionalidad familiar 1, 2, 3, 4, 5 .84 



 

 

Anexo 9 

Permiso del autor original de la DERS 

 

 

Anexo 10 

Permiso del autor de la traducción y adaptación mexicana de la DERS-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11 

Permiso de la escala Autoestima de Rosenberg (Versión adaptada a Lima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

Permiso de la escala Apgar Familiar de Smilkstein (Versión adaptada a Lima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13 

Asentimiento informado en la encuesta presencial 

Hola mi nombre es Monica Luitsabeth Echaccaya Borda y soy estudiante de 

Psicología de XI ciclo en la Universidad César Vallejo. Actualmente estoy 

realizando mi tesis titulada “Propiedades psicométricas de la escala dificultades en 

la regulación emocional en español (DERS-E) en adolescentes de Lima” para poder 

obtener mi título profesional y para ello necesito que me apoyes. Tu participación 

consistiría en responder 3 escalas de forma voluntaria y sincera. 

Respuesta del participante 

Es de mi conocimiento que los datos adquiridos en la investigación son 

exclusivamente confidenciales, así mismo; podre dejar de responder cuando lo 

considere pertinente. Al ser voluntario(a), no existirá ninguna recompensa o 

beneficio. 

Fecha:…../…../…..                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14 

Asentimiento informado en la encuesta virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 15 

Consentimiento informado Padres 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA QUE SUS HIJOS/AS PARTICIPEN EN 
INVESTIGACIÓN - PADRES 

Título del estudio  : Propiedades psicométricas de la escala dificultades en la    regulación          

emocional en español (DERS-E) en adolescentes de Lima. 

Investigadora  : Monica Luitsabeth Echaccaya Borda 

Institución  : Universidad César Vallejo 

Sr padre de familia : _________________________________________________________ 

Sra madre de familia : _________________________________________________________ 

Nombre de hijo(a) : _________________________________________________________ 

Propósito del estudio: Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un estudio donde se 

probará un instrumento que evalúa la desregulación emocional, el cual está impreso en un 

papel, donde su hijo responderá preguntas u oraciones. Este estudio es desarrollado por 

la señorita Monica Luitsabeth Echaccaya Borda con la finalidad de obtener su título 

profesional. Las dificultades en la regulación emocional es la capacidad disminuida para 

eliminar de forma inmediata los estados afectivos negativos, así como para experimentar, 

diferenciar y monitorear emociones intensas, por ello es muy importante conocer si el 

instrumento funciona adecuadamente.  

Adicionalmente a la desregulación emocional, se aplicará dos escalas con la finalidad de 

recopilar información completa y detallada para un adecuado análisis, una de las escalas 

es la autoestima, esta permite evaluar el sentimiento, aprecio y consideración que una 

persona tiene y siente de sí mismo Finalmente, la escala Apgar familiar evalúa la 

funcionalidad familiar, es decir; permite conocer la percepción del cuidado y apoyo que un 

individuo recibe de su propia familia. 

Procedimientos: La evaluación servirá para conocer las propiedades psicométricas del 

instrumento en adolescentes de Lima. Esta información servirá como antecedente para 

que futuros investigadores desarrollen programas en beneficio de los adolescentes 

Limeños. 

Riesgos: La evaluación demora aproximadamente 30 minutos. Esto será coordinado con 

el director del colegio para que su hijo(a) no pierda clases.  

Beneficios y costos: No existen beneficios económicos ni académicos y no deberás pagar 

nada. Como este instrumento está siendo probado psicométricamente, no se te dará 

resultados. 



 

 

Confidencialidad: El nombre de su hijo será escrito sólo para verificar que la investigación 

se ha realizado, pero no será difundido de ninguna manera. Si los resultados de esta 

investigación son publicados, no se mencionará el nombre del colegio, ni el nombre de 

ningún participante. Siendo estrictamente confidenciales por la investigadora. 

Derechos del participante:  Su hijo podrá retirarse de la evaluación en cualquier 

momento, podrá despejar sus dudas por medio de los evaluadores. En el caso de tener 

otra consulta sobre la investigación, podrá llamar a la responsable de la investigación, Srta. 

Monica Luitsabeth Echaccaya Borda (Cel. 943528173).  

Declaración y/o Consentimiento Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este 

estudio, comprendo de las actividades en las que participará si ingresa al estudio, también 

entiendo que mi hijo(a) puede decidir no participar y que puede retirarse del estudio en 

cualquier momento. 

 

 

Firma:      
____________________________________________ 

    

 Nombres del padre o madre: 
………………………………………………...……………. 

  Fecha y hora 

Firma:     
____________________________________________ 

Nombre del Testigo, si el padre o madre tiene un 
impedimento físico o es analfabeto///Nombres y 

apellidos del responsable inmediato  
………………………………………………...……………. 

 

   
Fecha y hora 



 

 

Anexo 16 

Validez de contenido por juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


