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Revisión de las propiedades métricas de la Escala de Desregulación  

Emocional en adolescentes mexicanos  

Resumen: 

La regulación emocional es el proceso de iniciar, 
mantener, modular la intensidad y duración de las 
reacciones emocionales para lograr objetivos y 
adaptarse. La desregulación emocional se ha rela-
cionado con psicopatologías y comportamientos 
desadaptativos. Objetivo: Determinar la confiabili-
dad y estructura factorial de la adaptación a pobla-
ción mexicana de la Escala de Desregulación Emo-
cional (DERS) y proponer una baremación. Se apli-
có un diseño instrumental, con una muestra de 858 
estudiantes de secundaria entre los 11 y 17 años. La 
solución factorial obtenida mostró resultados ade-
cuados: S-B χ² (246): 557.95 (p <.001), CFI: .97, 
TLI: .96, RMSEA: .04 [IC90% .03-.05], SRMR: 
.04, así como niveles aceptables de discrepancia 
entre la matriz de covarianza observada y la teórica, 
con una consistencia interna satisfactoria, según el 
coeficiente de McDonald, (ω = .932 [IC .925 - 
.938]). Se concluye que la DERS cuenta con pro-
piedades psicométricas adecuadas para su aplica-
ción y que resulta un instrumento útil en institucio-
nes de salud y educación, para la evaluación, desa-
rrollo de estrategias de promoción y prevención de 
dificultades en salud mental de adolescentes.   

Abstract: 

Emotional regulation is the process of initiating, 
maintaining, modulating the intensity and duration 
of emotional reactions to achieve goals and adapt. 
Emotional dysregulation has been related to 
psychopathologies and maladaptive behaviors. Ob-
jective: To determine the reliability and factorial 
structure of the adaptation of the Emotional Dysre-
gulation Scale (DERS) to the Mexican population 
and to propose a rating. An instrumental design 
was applied with a sample of 858 high school stu-
dents between 11 and 17 years of age. The factorial 
solution obtained showed adequate results: S-B χ² 
(246): 557.95 (p <.001), CFI: .97, TLI: .96, 
RMSEA: .04 [CI90% .03-.05], SRMR: .04, as well 
as acceptable levels of discrepancy between the 
observed and theoretical covariance matrix, with 
satisfactory internal consistency, according to 
McDonald's coefficient, (ω = .932 [CI .925 - 
.938]). It is concluded that the DERS has adequate 
psychometric properties for its application and that 
it is a useful instrument in health and educational 
institutions for the evaluation and development of 
strategies for the promotion and prevention of men-
tal health difficulties in adolescents.  
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Durante la pandemia de COVID-19 diversos 

estudios han reportado< afectaciones en el 

bienestar emocional y la salud mental de di-

versas poblaciones (Bueno-Notivol, 2021; 

Kirzinger et al., 2020; Qian et al., 2020). Así 

mismo, se han desarrollado estudios para 

identificar variables que al desarrollarse po-

drían minimizar el impacto de dichos efectos 

adversos de la pandemia (Dawson y Golijani-

Moghddam, 2020; Polizzi et al., 2020; Rosa-

Alcázar et al., 2021). 

Dentro de los elementos que influyen 

en la salud mental, el bienestar emocional, y 

la posibilidad de solucionar las dificultades de 

forma efectiva o más adaptativa se ha estudia-

do la habilidad para identificar las emociones 

y la regulación emocional (Eisenbeck et al., 

2021; Huang et al., 2020; Khosravani et al., 

2021). 

La regulación emocional se ha defini-

do como el proceso de iniciar, mantener y 

modular la intensidad y duración de las reac-

ciones emocionales para lograr los objetivos y 

adaptación al medio (Eisenberg y Spinrad, 

2004). 

En este sentido se han desarrollado 

estudios que se enfocan en el manejo de las 

emociones negativas para la solución de pro-

blemas (Huang et al., 2020) o en el uso e 

identificación de emociones positivas para 

enfrentar y superar las adversidades de la vida 

(Man et al., 2020; Savitsky et al., 2020).  

Es relevante mencionar que también 

se ha encontrado que las estrategias de solu-

ción de problemas enfocadas en las emocio-

nes no se asocian con la salud y el bienestar, 

en específico si estas estrategias se enfocan en 

la evasión de las emociones (Eisenbeck et al., 

2021). 

Desde la psicología clínica se ha reco-

nocido que la disregulación emocional incide 

o se relaciona con una importante cantidad de 

trastornos psicológicos (Luna et al., 2020; 

Miller y Racine, 2020) tales como la depre-

sión (Van Den Heuvel et al., 2020), el tras-

torno bipolar (Khosravani et al., 2021) el tras-

torno de déficit de atención con hiperactivi-

dad (Babinski et al., 2018), trastornos neuro-

degenerativos como Alzheimer, demencia y 

la enfermedad de Hunntinttone (Van Den 

Berg et al., 2021). 

Específicamente en la adolescencia 

resulta de interés su estudio ya que se consi-

dera que las dificultades en la regulación 

emocional inciden en la presencia de sintoma-

tología internalizada y externalizada, princi-

palmente en las mujeres (Caqueo-Urízar et 

al., 2020). Así mismo, el desarrollo de la re-

gulación emocional puede llegar a prevenir la 

presencia de sintomatología y afectaciones 

emocionales (Bonet et al., 2020). 

Además, la desregulación emocional 

se ha encontrado como una variable modera-

dora en casos de maltrato infantil y comporta-

mientos de autolesiones en la adolescencia 

(Sorgi et al., 2021; Titelius et al., 2018), la 

ideación y los intentos de suicidio (Decker et 

al., 2021; Khosravani et al., 2021; Raudales et 

al., 2020; Schafer et al., 2020; Viana et al., 

2019).  

Incluso en personas que no tienen 

diagnósticos psicopatológicos que reportan 

dificultades en la regulación emocional se 

pueden presentar dificultades socioemociona-

les como la impulsividad, el uso problemático 

de drogas y alcohol, actividades sexuales de 

riesgo, autolesiones (Miller y Racine, 2020; 

Sorgi et al., 2021), por mencionar algunas 

La desregulación emocional tiene di-

ferentes formas de presentarse, por ejemplo, 

se ha encontrado que la incapacidad de reco-

nocer y entender las emociones propias y el 

negar las emociones experimentadas puede 

llevar a dificultades como comportamiento 

impulsivo (Miller y Racine, 2020), agresivo 

(Sorgi et al., 2021) o comportamientos suici-
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das (Khosravani et al., 2021; McManama et 

al., 2021). 

Un aspecto muy importante de la des-

regulación emocional es que puede ser modi-

ficado y que el desarrollo de estrategias psi-

cológicas para incrementar la regulación emo-

cional incide en el bienestar emocional de las 

personas ( De Luna et al., 2020).  

A partir de la aplicación de ciertas in-

tervenciones psicoterapéuticas basadas en 

evidencias se puede atender la desregulación 

emocional (Berk et al., 2020; Luna et al., 

2020; Viana et al., 2019) e incluso a través 

del entrenamiento de terceros como los pa-

dres de familia, se puede promover el desa-

rrollo de la regulación emocional en sus hijos 

e hijas (Babinski et al., 2018).  

Por lo anterior, resulta de relevancia 

contar con instrumentos efectivos para la 

identificación de desregulación emocional en 

adolescentes, que brinden información útil 

para el desarrollo de intervenciones que per-

mitan prevenir dificultades emocionales futu-

ras o promover estados de bienestar emocio-

nal en la población.  

Entre los instrumentos para medir la 

desregulación emocional que se han desarro-

llado se pueden mencionar la Escala de Difi-

cultades en la Regulación emocional (DERS) 

(Gratz y Roemer, 2004); la versión corta de la 

Escala de desregulación emocional para niños 

y adolescentes (EDs-shorts) (Powers et al., 

2015) la prueba de habilidades de regulación 

emocional para jóvenes chinos que mide di-

cha habilidad a partir de juicios desarrollados 

en diferentes situaciones (Li et al., 2020).  

En México se analizaron las propieda-

des psicométricas de la escala de Dificultades 

en la regulación emocional en español (DERS

-E) (Marín et al., 2012) con una muestra de 

adolescentes mexicanos, se aplicó la versión 

traducida al español de la DERS (Gratz y 

Roemer, 2004), encontrando a partir de un 

análisis factorial exploratorio que el modelo 

con el mejor ajuste se componía de 24 reacti-

vos organizados en cuatro factores, los cuales 

fueron corroborados en un segundo análisis 

factorial confirmatorio (AFC: X 2 = 259.729, 

gl=230, p<0.05) con alphas de Cronbach en 

las escalas de entre .68 y .85 (Marín et al., 

2012). Así mismo se estudió la validez a tra-

vés del análisis de grupos contrastados encon-

trando correlaciones significativas (r de Pear-

son entre .51 y .76, p<0.05).  

El presente estudio tuvo como objeti-

vo determinar la confiabilidad y estructura 

factorial de la DERS-E (Marín et al., 2012) en 

una muestra de adolescentes. Así como desa-

rrollar la baremación a partir de los factores 

de la prueba y el total de la misma.  
 

Método 

Diseño 

De acuerdo con la clasificación de Ato et al. 

(2013), el estudio es de tipo instrumental al 

abordar las propiedades psicométricas de la 

escala de desregulación emocional (Marín et 

al. 2012). 

 

Participantes y muestra 

Se conformó una muestra de tipo accidental 

(Álvarez et al., 2017). Participaron, 858 estu-

diantes de una secundaria pública de la Re-

gión Sur del estado de Jalisco, México. Parti-

cularmente, el 52.3% fueron hombres y el 

47.7% mujeres, con edades entre los 11 y los 

17 años (M = 13.2, DE =  1.01). En relación 

con su adscripción, el 34.4% era de primero, 

el 33.4% de segundo y el 32.2% en tercero. El 

63.3% asistía a clases en el turno matutino y 

el 36.7% a vespertino.  

 

Instrumentos 

Escala de Desregulación emocional 

La versión original del instrumento, Difficul-

ties in Emotion Regulation Scale (DERS), fue 
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desarrollada por Gratz y Roemer (2008). Fue 

traducida, adaptada y validada en estudiantes 

de secundaria mexicanos por Marín et al. 

(2012). Aunque la versión original se consti-

tuía por 36 reactivos, en el proceso de valida-

ción de Marín et al. (2012) la escala quedó 

conformada por 24 reactivos, cuatro factores 

y se utilizó un formato de respuesta tipo Li-

kert de cinco opciones. Específicamente, los 

factores son: (1) No aceptación (p. ej. Cuando 

me siento mal… “Me enojo conmigo mismo 

por sentirme de esa manera”), (2) Metas (p. 

ej. Cuando me siento mal… “Creo que no 

puedo hacer otra cosa que dejarme llevar por 

cómo me siento ”), (3) Conciencia (p. ej. 

“Tengo claros mis sentimientos”) y (4) Clari-

dad  (p. ej. “Me cuesta trabajo entender por 

qué me siento como me siento”). Sus propie-

dades psicométricas se confirmaron mediante 

un análisis factorial exploratorio y confirma-

torio y con adecuados niveles de consistencia 

interna (α = .69 a .89). Del mismo modo se 

confirmó su validez concurrente y externa. 

 

Procedimiento 

La aplicación de los instrumentos se realizó 

en el mes de abril de 2022, de forma grupal 

en formato de papel y lápiz. 

 

Consideraciones éticas 

Esta investigación es parte de un proyecto 

macro que tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico de salud mental y adicciones en 

adolescentes y adultos en el municipio de Za-

potlán el Grande, Jalisco, por tanto, cuenta 

con el aval del Ayuntamiento del mencionado 

municipio. Asimismo, se cuenta con el aval y 

registro ante el comité de ética e investigación 

del Centro Universitario del Sur, y con el aval 

del director que es el representante legal de 

los estudiantes mientras se encuentren en el 

plantel (NOM-028-2009: 10.3.1). 

La participación de los adolescentes 

fue libre y voluntaria, quienes decidieron par-

ticipar firmaron el asentimiento informado y 

para respetar la confidencialidad, anonimato y 

respeto a la protección de datos no se solicitó 

ningún dato sensible.   

Una vez concluida la aplicación y aná-

lisis, se entregaron los resultados al titular de 

la escuela secundaria, así mismo los estudian-

tes que fueron identificados con alto riesgo de 

consumo de drogas y desregulación emocio-

nal se canalizaron con la anuencia de los tuto-

res a que recibieran tratamiento con los profe-

sionales del CAPA y SISAME. Finalmente se 

impartieron a todos los y las alumnos talleres 

informativos sobre prevención de consumo de 

drogas y manejo de emociones.  

 

Análisis de datos 

El análisis de datos buscó comprobar la hipó-

tesis de que la Escala DERS contaba con la 

confiabilidad y estructura factorial adecuada 

para población mexicana y posterior a estos 

análisis poder proponer una baremación para 

la calificación e interpretación de la misma. 

Se inició revisando la distribución univariada 

y multivariada de los reactivos. Debido a que 

los datos se alejaron ligeramente de la norma-

lidad, se ejecutó un análisis factorial confir-

matorio mediante el estimador de Máxima 

Verosimilitud, pero con errores estándar ro-

bustos (“MLR”). Se utilizó X2 ajustada de 

Satorra-Bentler (2001) para determinar el 

ajuste absoluto del modelo (valores no signi-

ficativos indican concordancia absoluta entre 

la matriz de covarianza esperada y la observa-

da). El ajuste cercano se midió utilizando los 

índices CFI y TLI (valores superiores a .95 

indican ajuste excelente). En relación con los 

residuales, estos se cuantificaron con el 

RMSEA y el SRMR (valores menores a .08 

reflejan un ajuste cercano) (Kline, 2015). 
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Además, se estimó la consistencia interna a 

través del coeficiente de McDonald. Final-

mente se identificaron los percentiles del pun-

taje total para realizar una propuesta de bare-

mación. Los análisis descriptivos se realiza-

ron en SPSS y el análisis factorial confirma-

torio en el programa JASP 0.14.1, utilizando 

su integración a R (paquete Lavaan). 

 

Resultados 

Análisis Factorial Confirmatorio 

El modelo contrastado fue el de Marín et al. 

(2012) de 24 reactivos y cuatro factores rela-

cionados. Se estipula que, en caso de no con-

tar con indicadores adecuados, se procedería a 

segmentar la muestra y ejecutar en primera 

instancia un análisis factorial exploratorio y 

un nuevo análisis confirmatorio. No obstante, 

la solución factorial obtenida mostró resulta-

dos adecuados: S-B χ² (246): 557.95 (p 

<.001), CFI: .97, TLI: .96, RMSEA: .04** 

[IC90% .03-.05], SRMR: .04, indicando un 

ajuste cercano bueno, así como niveles 

aceptables de discrepancia entre la matriz de 

covarianza observada y la teórica. Todos los 

factores presentaron varianzas latentes signif-

icativas, así como cargas factoriales altas y 

significativas. Además, las varianzas explica-

das para cada ítem fueron en general altas 

(R²>.26). Si bien los índices de modificación 

sugirieron la inclusión de algunas covarianzas 

entre los reactivos, al efectuarlas el indicador 

de ajuste absoluto permaneció significativo (S

-B χ² [241]: 489.80 [p <.001]), por lo que se 

optó por mantener el modelo original. La fig-

ura 1 muestra el modelo gráficamente. 

Figura 1. Modelo de 24 reactivos y cuatro factores de Marín et al. (2012) 
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Consistencia interna 

La consistencia interna del instrumento fue 

evaluada a través del coeficiente de McDo-

nald  (ω). Tanto en la puntuación general (ω 

= .932 [IC .925 - .938]), como en los factores 

No aceptación (ω = .926 [IC .919 - .934]), 

Metas (ω = .843 [IC .827 - .860]), Conciencia 

(ω = .813 [IC .793 - .832]) y Claridad (ω 

= .798 [IC .776 - .820]) se encontraron 

valores satisfactorios (Abad et al., 2011). 

 

Propuesta de baremación 

Como parte final del proceso de validación, 

se identificaron los percentiles de la puntua-

ción general y los factores de la escala. La 

Tabla 1 muestra tales resultados. 

Percentiles Desregulación 

emocional 

No aceptación Metas Conciencia Claridad 

95 99 41 26 24 18 

90 90 37 23 22 16 

75 73 27 18 18 12 

50 56 17 13 13 8 

25 44 12 9 10 6 

10 35 10 7 8 4 

5 30 9 6 6 4 

M 59.7 20.4 13.9 13.9 9.3 

DE 20.7 10.1 5.9 5.4 4.3 

Min 24 9 6 5 4 

Max 118 45 30 25 20 

n 858 858 858 858 858 

Tabla 1. Percentiles de la Escala de Desregulación emocional y sus factores 

Nota: Para obtener  la puntuación total de Desregulación emocional se realiza una sumator ia de todos los reacti-
vos, invirtiendo los valores de los reactivos indirectos (1, 2, 6, 7 y 9). Para el cálculo del factor Conciencia se suman 
las puntuaciones de los reactivos sin realizar una inversión. En este factor, valores superiores indicarían una menor 
Desregulación emocional. 
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A partir de los percentiles obtenidos es posi-

ble segmentar las puntuaciones para categori-

zar las respuestas en tres diferentes niveles, 

tanto en la puntuación total de la escala como 

en los factores. Para el nivel bajo, se conside-

rarán las puntuaciones por debajo del percen-

til 25; para el nivel medio aquellas que se en-

cuentren entre los percentiles 25 y 75; final-

mente, se encontrarán en el nivel alto las pun-

tuaciones por encima del percentil 75. En este 

sentido, la mayor cantidad de respondientes 

obtendrá puntuaciones catalogadas en el nivel 

intermedio, dejando un menor porcentaje en 

las colas positiva y negativa de la distribu-

ción. La Tabla 2 muestra la propuesta de cla-

sificación de puntajes. 

Discusión 

El estudio logró aceptar la hipótesis propuesta 

al determinar la confiabilidad y estructura 

factorial de la Escala de Desregulación Emo-

cional (DERS) en su adaptación a población 

mexicana (Marin et al., 2012). Lo anterior a 

partir de análisis factorial exploratorio y con-

firmatorio que reportaron niveles de consis-

tencia interna adecuados, así como de validez 

concurrente y externa. Finalmente se desarro-

lló una propuesta de baremación de la prueba 

total así como de los factores que la compo-

nen en una muestra de adolescentes mexica-

nos. 

 El instrumento propuesto por Marín et 

al. (2012) presentó una solución factorial ade-

Factor Bajo Medio Alto 

Desregulación emocional 24 – 43 45 – 72 73 – 120 

No aceptación 9 – 11 12 – 26 27 – 45 

Metas 6 – 8 9 – 17 18 – 30 

Conciencia 5 – 9 10 – 17 18 – 25 

Claridad 4 – 5 6 – 11 12 – 20 

Tabla 2.  Clasificación de los puntajes de Desregulación emocional 
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cuada y consistencia interna con valores satis-

factorios. Lo que aporta evidencias empíricas 

sobre las propiedades psicométricas del ins-

trumento.  

En relación a la baremación, el DERS 

no contaba con especificaciones al respecto, 

lo cual podría generar dificultades para su 

interpretación. A partir de los resultados obte-

nidos en el estudio, se generó una propuesta 

basada en los percentiles para determinar tres 

niveles de clasificación de las puntuación to-

tal y de cada factor en niveles bajo, medio y 

alto, con la intención de contar con estándares 

de comparación.   

La relevancia del estudio radica en 

principio en la relación que se ha encontrado 

entre la desregulación y los trastornos psico-

lógicos (Khosravani et al., 2021; Miller y Ra-

cine, 2020; Van Den Heuvel et al., 2020) y 

comportamientos desadaptativos (Decker et 

al., 2021; Khosravani et al., 2021; Miller y 

Racine, 2020; McManama et al., 2021 Sorgi 

et al., 2021; Titelius et al., 2018). En una se-

gunda instancia en la posibilidad de interven-

ción y modificación de las habilidades de re-

gulación emocional para la promoción de la 

salud y el bienestar emocional (Berk et al., 

2020; Luna et al., 2020; Viana et al., 2019).  

Así mismo, resulta de relevancia con-

tar con instrumentos cortos y efectivos enfo-

cados en la medición de la desregulación en 

población adolescente puede aportar informa-

ción relevante para la atención y desarrollo de 

estrategias de prevención es dicho grupo de 

edad. Lo anterior con base en las evidencias 

arrojadas por estudios que identifican a los 

adolescentes como un grupo vulnerable a pre-

sentar dificultades en la regulación emocional 

(Bonet et al., 2020; Caqueo-Urízar et al., 

2020).  

 Las limitaciones del presente estudio, se 

pueden identificar en el tipo de muestra reca-

bada, de tipo accidental y de la localización 

de la misma en un área específica de la región 

sur de un solo estado de México. Por lo que 

sería importante replicar el estudio en otras 

regiones, así como buscar tener muestras 

aleatorias y de comparación entre grupos con 

diagnósticos clínicos de afectaciones en la 

regulación emocional, para incrementar la 

evidencia en relación a las propiedades psico-

métricas y efectividad del intrumento para la 

discriminación de la presencia de desrregula-

ción emocional.  

La regulación emocional es un aspecto que 

incide en la solución de problemas, la adapta-

ción al medio, la salud mental y el bienestar 

emocional (Eisenbeck et al., 2021; Huang et 

al., 2020; Khosravani et al., 2021). Por lo que 

su estudio y comprensión es de relevancia, 

principalmente en el contexto posterior a la 

pandemia por COVID-19 en la cual se gene-

raron importantes afectaciones emocionales 

(Dawson y Golijani-Moghddam, 2020; Poliz-

zi et al., 2020; Rosa-Alcázar et al., 2021) y en 

el cual resulta indispensable identificar las 

variables que podrían minimizar dicho impac-

to.  

 

Conclusiones 

La Escala de Desregulación Emocional en su 

adaptación para adolescentes mexicanos 

cuenta con propiedades psicométricas adecua-

das para su aplicación, y en este artículo se 

aporta con el desarrollo de su baremación pa-

ra la interpretación de la misma.   

Las afectaciones de la pandemia de 

COVID-19, han generado que las institucio-

nes de salud y educación se vean enfrentadas 

a retos en la atención de las dificultades emo-

cionales de los adolescentes. Contar con ins-

trumentos válidos y confiables como el DERS 

puede apoyar al desarrollo de estrategias de 

promoción de la salud y prevención de difi-

cultades en salud mental de los adolescentes.  
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