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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre mindfulness y 

regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann. La investigación fue de naturaleza correlacional, y de tipo 

básico, además contó con un diseño no experimental siendo este de corte transversal. 

En total 224 estudiantes de nivel secundario de ambos sexos fueron parte de la muestra 

del estudio. Los instrumentos utilizados fueron la Medida de Mindfulness en niños y 

adolescentes (CAMM) y la Escala de dificultades en la Regulación Emocional (DERS). 

Se encontró la existencia de una relación significativa entre mindfulness y regulación 

emocional, siendo esta negativa (rs= -.704), de igual manera, pudo encontrarse que en 

los estudiantes predominó el nivel medio de mindfulness (31.7%), por otro lado, en 

cuanto a la variable de regulación emocional, los datos alcanzados mostraron que 

predominó el nivel alto de dificultades de regulación emocional (42.4%). Sobre la 

relación entre mindfulness y las dimensiones de regulación emocional, se pudo 

encontrar que existe relación negativa con cada una de ellas, dimensión conciencia (rs= 

-.303), dimensión rechazo (rs= -.716), dimensión estrategias (rs= -.643) y la dimensión 

metas (rs= -.592). La información hallada permite concluir que a menores niveles de 

mindfulness existen mayores dificultades en la regulación emocional en los estudiantes 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. 

 

Palabras clave: Adolescencia, dificultades en la regulación emocional, 

mindfulness, regulación emocional, salud mental.  
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Abstract 

 

The current research aimed to establish the relationship between mindfulness and 

emotional regulation in high school students from the Jorge Basadre Grohmann 

Educational Institution. The study was of a correlational nature and of a basic type, it 

also had a non-experimental design, this being cross-sectional. Around 224 high school 

students of both sexes were part of the sample. The instruments used were the Child 

and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM) and the Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS). The existence of a significant relationship between 

mindfulness and difficulties in emotional regulation was found, this being negative (rs= 

-.704), in the same way, it was found that in the students the average level of 

mindfulness prevailed (31.7%) in the students. On the other hand, in regard to the 

emotional regulation variable, the data obtained showed that the high level of emotional 

regulation difficulties prevailed (42.4%). About the relationship between mindfulness 

and the dimensions of emotional regulation, it was established that there is a negative 

relationship with each of them, awareness dimension (rs= -.303), rejection dimension 

(rs= -.716), strategies dimension (rs= -.643) and the goals dimension (rs= -.592). The 

information found allows us to conclude that at lower levels of mindfulness there are 

greater difficulties in emotional regulation in the students of the Jorge Basadre 

Grohmann Educational Institution. 

 

Key Words: Adolescence, difficulties in emotional regulation, mindfulness, 

emotional regulation, mental health.  
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Introducción 

 

El actual estudio busca encontrar la relación entre mindfulness y la regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario pertenecientes a una institución educativa 

de la región; uno de los principales motivos para la ejecución de la investigación, radica 

en que la población estudiada se encuentra comprendida en la etapa de la adolescencia, 

esta se entiende como una fase llena de cambios y experiencias, los cuales pueden 

actuar como factores de riesgo, asimismo, las estadísticas muestran que este grupo de 

edad es vulnerable a desarrollar algún problema de salud mental si no logra un manejo 

apropiado de las emociones, por lo que se considera que las conductas de riesgo o 

problemáticas presentes pueden estar asociadas a las dificultades existentes al 

momento de regular las emociones. De igual manera, tomando en cuenta al 

mindfulness, se considera importante fortalecer habilidades en los jóvenes que les 

permitan ser más conscientes de sus experiencias, tanto externas como internas, para 

poder favorecer una mejora en la regulación de sus emociones. Ambas variables han 

sido estudiadas previamente en otras investigaciones, por lo que se espera hallar cómo 

estas se comprenden en la población estudiada. 

Por todo ello, se elaboró el estudio con la finalidad de profundizar en el análisis 

de las variables y conocer de manera objetiva cómo estas se relacionan. Se realizó la 

división en seis capítulos, describiendo cada uno de ellos de la siguiente forma: 

El Capítulo I, contiene información sobre la problemática hallada, en el cual se 

expone el motivo por el cual se desarrolló el presente estudio; se consideró seguir el 

siguiente orden: para empezar, se plasmará la determinación y la formulación del 

problema encontrado en la investigación, seguidamente se expondrá la justificación del 

estudio considerando el impacto que generará en diversos ámbitos; luego se exhibirán 

los antecedentes del estudio, para lo cual se considerará investigaciones desde los 

contextos internacional, nacional y local. Para finalizar el capítulo, se mencionarán las 

definiciones básicas.  
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El Capítulo II estará enfocado en los fundamentos teórico científicos de la 

variable mindfulness, para ello se explicarán algunos aspectos generales del 

mindfulness, definiciones, perspectivas, mecanismos de acción y modelos teóricos, de 

igual forma, se detallará al mindfulness disposicional, para lo cual se expondrá su 

definición, cómo se evalúa, sus componentes e impacto; luego se desarrollará de 

manera general el mindfulness en la adolescencia.   

De modo similar, el Capítulo III, estará orientado a los fundamentos teórico 

científicos de la variable regulación emocional, para lo cual se explicará el término de 

emoción, sus tipos y funciones, además, se expondrá algunos aspectos generales de la 

regulación emocional, su definición y en qué consisten las dificultades en este proceso; 

por otro lado, también se desarrollarán algunos modelos teóricos, la evaluación de 

dicha variable, sus componentes, y el impacto que posee en la salud y en la 

adolescencia.  

En el Capítulo IV, se desarrolló la metodología de la investigación, tomando en 

cuenta los siguientes puntos: para comenzar se enunciarán las hipótesis del estudio, 

luego se dará a conocer la operacionalización de las variables, las escalas de medición, 

el tipo y diseño de la investigación, el ámbito de la investigación, la unidad de estudio, 

población y muestra, y las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de 

los datos.  

El Capítulo V está enfocado en la presentación de los resultados; para ello se 

abordará el trabajo de campo, se dará a conocer lo descubierto en el estudio, de igual 

modo, se describirá el análisis e interpretación de los resultados, la comprobación de 

las hipótesis, concluyendo el capítulo se discutirá la información encontrada.  

Finalmente, el capítulo VI estará enfocado en la presentación de las 

conclusiones, sugerencias, referencias y anexos. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Determinación del Problema  

 

Durante las últimas décadas ha empezado a darse un lugar más importante a las 

emociones, en especial a la regulación de estas mismas, debido al impacto que genera 

en el bienestar de las personas. No obstante, existe un amplio porcentaje de la población 

que presenta dificultades al momento de regular sus emociones, lo cual está influyendo 

en el incremento de problemas de salud mental, siendo esto más usual en los 

adolescentes y jóvenes.  

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2000, citado por Gross, 2013), 

dio a conocer que existen algunos trastornos mentales que son definidos como estados 

de desregulación emocional, entre ellos se encuentran los trastornos del estado de 

ánimo, de ansiedad y el trastorno borderline de la personalidad, ahora conocido como 

trastorno de personalidad límite.  

De modo similar, en algunas investigaciones realizadas con adolescentes se ha 

encontrado que las dificultades presentes al momento de regular las emociones se 

encuentran vinculados a conductas interpersonales desadaptativas (Schwartz-Mette et 

al., 2021), procrastinación académica (Mohammadi et al., 2020), uso problemático del 

celular (Fu et al., 2020), neuroticismo y conductas de riesgo (Singh, 2022). Asimismo, 

pudo hallarse que mayores dificultades en la regulación presentan relación con 

trastornos de insomnio y síntomas de depresión (Predatu et al., 2020), ideación e 

intentos suicidas (Colmenero-Navarrete et al., 2021).  
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Esta información permite tener un mayor entendimiento del rol que posee la 

regulación emocional y cómo esta puede verse asociada con problemas de diversa 

índole, lo cual causa preocupación debido a las estadísticas presentadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), en las cuales se muestra que el 13% 

de la carga mundial de morbilidad en los adolescentes está compuesta por los trastornos 

mentales, esto quiere decir que uno de cada siete jóvenes entre los 10 a 19 años padece 

algún problema de salud mental; asimismo, en un estudio reciente, la OMS (2022) 

expone que la prevalencia de la ansiedad y depresión aumentó en 25% durante el primer 

año de la pandemia por COVID-19, de la misma forma, se enfatizó que las mujeres y 

los jóvenes fueron los más afectados.  

Dentro de los diversos grupos etarios, la adolescencia y los primeros años de 

juventud son de interés especial para la actual investigación, como expone la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018), en esta etapa se producen muchos 

cambios, entre ellos, las mudanzas, ingreso a nuevos colegios, entrada a la universidad, 

entre otros; es un periodo de aprendizaje y de adquisición de nuevas experiencias, sin 

embargo también existen mayores estresores, y si no se logra reconocer y modular las 

emociones de manera adecuada, se podrían propiciar distintas enfermedades mentales. 

Asimismo, desde el punto de vista de Zimmermann e Iwanski (2014), existen 

demasiados estudios sobre el tema, los cuales se enfocan en la infancia o adultez, sin 

embargo, la adolescencia y adultez emergente también son etapas del desarrollo 

importantes para la regulación de las emociones debido al incremento de la emotividad 

y los cambios rápidos en el desarrollo. 

En el ámbito nacional, de acuerdo con una investigación online elaborada por 

el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) el año 2020 (2021, p. 16), el 30% de adolescentes entre los 12 y 17 

años presenta algún problema emocional, de conducta o de atención, estos datos ponen 

en manifiesto una problemática latente en esta población.  

En la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, durante los últimos años 

se han ido reportando diferentes problemáticas en el nivel secundario, entre ellos se ha 
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encontrado problemas de bullying, sospechas de consumo de sustancias psicoactivas, 

se observa también una baja motivación para el estudio; asimismo, la institución ha 

reportado presentar casos de hechos vulnerables en los estudiantes del nivel secundario, 

dichos casos pueden incluir consumo de alcohol o de drogas, embarazo adolescente, 

autolesiones, pandillaje, entre otros, esta información se ha visto reflejada en un reporte 

elaborado por la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna (UGEL, 2021) durante el 

primer semestre del año 2021.  

A lo largo del tiempo se ha podido comprobar la asociación de la variable de 

regulación emocional con el bienestar psicológico (Kraiss et al., 2020), salud mental 

(Caqueo-Urízar et al., 2020), entre otros. De modo similar, Cepeda (2016) afirma que 

también existen numerosos estudios que enlazan a la regulación emocional con el 

mindfulness (rasgo), la autora expone que se han encontrado datos que afirman que la 

presencia de estos rasgos, desarrollados a través del entrenamiento, benefician los 

procesos adaptativos de regulación emocional; a su vez en un estudio realizado por 

Campos et al. (2015) con una población universitaria en España, se encontró relación 

entre ambos.  

Teniendo en cuenta a esta nueva variable de mindfulness, uno de los primeros 

autores lo definió como prestar atención de una manera particular y con intención al 

momento presente, manteniendo una actitud no juzgadora ante las experiencias (Kabat-

Zinn, 2004). Actualmente, este término se considera extenso en el área de la psicología 

cognitiva por lo que existen diversas concepciones del mindfulness, algunos lo 

perciben como proceso, otros como habilidad o estrategia (Munoz-Martinez et al., 

2017); no obstante, en el presente estudio, se lo entenderá como un rasgo disposicional; 

desde este punto de vista, el mindfulness se entiende como la tendencia de prestar 

atención conscientemente al entorno y las experiencias de uno mismo (Wheeler et al., 

2017), del mismo modo, Baer et al. (2008, citados por Karl & Fischer, 2022) plantean 

que este rasgo no sólo se observa en practicantes de mindfulness, sino que también está 

presente en los no practicantes, esta información da a entender que el mindfulness 
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disposicional es un rasgo presente en todas las personas, el cual puede variar 

dependiendo de distintos factores. 

Conforme a lo enunciado previamente, se propone determinar si existe relación 

entre el mindfulness y regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022; los resultados obtenidos 

serán de utilidad para posteriores estudios y para el diseño de programas de 

intervención en la comunidad educativa. 

 

1.2. Formulación del Problema  

 

1.2.1. Pregunta General 

  

¿Existe relación entre mindfulness y regulación emocional en estudiantes de 

nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 

· ¿Cuál es el nivel predominante de mindfulness en los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022? 

· ¿Cuál es el nivel predominante de regulación emocional en los estudiantes de 

nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 

2022? 

· ¿Existe relación entre mindfulness y la dimensión conciencia de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022? 

· ¿Existe relación entre mindfulness y la dimensión rechazo de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022? 
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· ¿Existe relación entre mindfulness y la dimensión estrategias de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022? 

· ¿Existe relación entre mindfulness y la dimensión metas de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022? 

· ¿Cuál es el grado de relación entre mindfulness y regulación emocional en 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022? 

 

1.3. Justificación de la Investigación  

 

 Actualmente se está presenciando en la población adolescente un incremento 

en los problemas de salud mental, se entiende que las dificultades al momento de 

regular las emociones pueden actuar como uno de los factores asociados a esta 

problemática, por lo que se considera relevante investigar a mayor profundidad a las 

variables de regulación emocional, incluyendo también al mindfulness, de igual 

manera, se busca hallar su posible relación en los estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann.  

El presente estudio busca generar un impacto teórico significativo, puesto que 

permitirá incrementar el nivel de conocimiento de ambas variables y sus dimensiones, 

del mismo modo servirá como referente para futuras investigaciones en la región y a 

nivel nacional.  

Respecto al impacto potencial práctico, el estudio incentivará el desarrollo de 

programas de intervención para promover la regulación emocional mediante el 

entrenamiento en mindfulness en los estudiantes, de igual manera, el estudio servirá de 

aporte a la psicología, ya que gracias a los resultados se podrá profundizar en el tema 

y se podrá replicar la investigación e intervenciones en otras poblaciones que lo 
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requieran. 

En lo que respecta al impacto potencial científico, el presente estudio procura 

comprender la importancia de la regulación emocional y el mindfulness, dichas 

variables no han sido relacionadas en el contexto regional, por lo que el presente trabajo 

abre las puertas para investigaciones realizadas posteriormente en la ciudad de Tacna; 

los resultados alcanzados contribuirán en la ejecución de programas de intervención 

para la problemática latente. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre mindfulness y regulación emocional en estudiantes 

de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

· Establecer el nivel predominante de mindfulness en los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Establecer el nivel predominante de regulación emocional en los estudiantes de 

nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 

2022. 

· Establecer la relación entre mindfulness y la dimensión conciencia de 

regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Establecer la relación entre mindfulness y la dimensión rechazo de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022. 
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· Establecer la relación entre mindfulness y la dimensión estrategias de 

regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Establecer la relación entre mindfulness y la dimensión metas de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Establecer el grado de relación entre mindfulness y regulación emocional en 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

 

1.5. Antecedentes de Estudio  

 

1.5.1. Antecedentes Internacionales 

 

Bullemor-Day (2015), elaboró la investigación titulada: Regulación emocional, 

atención y mindfulness en adolescentes con dificultades sociales, emocionales y 

conductuales, en University of London, para optar por el grado de Doctora en psicología 

clínica. El estudio mantuvo como finalidad determinar la relación entre la regulación 

emocional, atención y mindfulness en adolescentes con dificultades sociales, 

emocionales y conductuales, al igual que en adolescentes pertenecientes a un grupo 

control. En total, 61 adolescentes de 11 a 16 años fueron parte de la muestra. Para el 

estudio se realizaron las siguientes tareas experimentales:  Emotional Face N-Back Task 

para medir la regulación emocional y Flanker Task para medir la atención. Se aplicaron 

los instrumentos Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), The Emotion 

Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA), Child and 

Adolescent Mindfulness Measure (CAMM), The Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ). Asimismo, se aplicaron instrumentos calificados por los 

profesores, incluyendo la versión para profesores del SDQ, Adolescent Symptom 
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Inventory (ASI-4) y The Inventory of Callous-Unemotional Traits. Se encontró que, 

entre las distintas variables de regulación emocional, atención y mindfulness existía una 

relación positiva; este hecho se suscitó en ambos grupos de adolescentes, también se 

halló que la atención mediaba de forma significativa la relación en la regulación 

emocional y el mindfulness. Se concluyó que los resultados fueron de utilidad para 

incrementar el conocimiento sobre las dos temas relacionadas.  

Veytia-López et al. (2016), desarrollaron el estudio titulado: Mindfulness y 

síntomas de depresión en adolescentes mexicanos estudiantes de bachillerato, en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, para presentarlo en una revista científica 

denominada Actualidades en Psicología. Dicho estudio tuvo como objetivo reconocer la 

relación entre los niveles de mindfulness y los síntomas depresivos presentes en un 

grupo de jóvenes. Para ello se efectuó una investigación de tipo transversal, teniendo 

como muestra a 930 adolescentes quienes tenían edades entre 15 y 19 años. Los 

instrumentos aplicados fueron la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CESD) y Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS). Los 

resultados encontrados dieron a conocer que alrededor del 55.2% de los jóvenes de 

bachillerato mantuvieron niveles bajos de mindfulness, asimismo, la prevalencia de 

síntomas depresivos se dio en un 17.3%. Se halló una asociación negativa entre los 

síntomas de depresión y la variable mindfulness (r = -0.53), lo cual indicaría que a 

menores puntajes mindfulness existe una presencia mayor de síntomas de depresión. Se 

tuvo como conclusión que sería importante fomentar el análisis acerca del rasgo 

mindfulness, ya que este podría actuar como un factor psicológico positivo, además, ha 

sido demostrado que posee un efector para disminuir los síntomas de depresión. 

Finkelstein-Fox et al. (2018) realizaron el estudio denominado: Mindfulness y 

regulación emocional: promoviendo bienestar durante la transición a la universidad, en 

la Universidad de Connecticut (Estados Unidos) para presentarlo en la revista científica 

Anxiety, Stress and coping: An international Journal. Dicho estudio tuvo como objetivo 

examinar las contribuciones del mindfulness y las habilidades de regulación emocional 

adaptativas en el mantenimiento del bienestar durante la transición a la universidad. 
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Exactamente 158 estudiantes conformaron la muestra, a dicho grupo se les administró 

los instrumentos de manera virtual al inicio y final de su primer semestre. Se aplicaron 

los siguientes instrumentos, Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised 

(CAMS-R), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Depression, Anxiety, and 

Stress Scales (DASS-21) y Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual 

Well-Being - Non-Illness Version (FACIT-Sp). Se obtuvo que, en comparación con el 

mindfulness, las habilidades de regulación emocional adaptativas demostraron en gran 

medida, asociaciones transversales y longitudinales más fuertes con el bienestar. Sin 

embargo, el mindfulness actuó como único factor protector contra los cambios en la 

depresión en los estudiantes con mayores dificultades de regulación emocional. En la 

conclusión del estudio se planteó que promover las prácticas de mindfulness y 

habilidades de regulación emocional adaptativas al inicio de la vida universitaria podría 

fortalecer la resiliencia en estudiantes de pregrado. 

Hambour et al. (2018) realizaron el estudio denominado: Regulación emocional 

y mindfulness en adolescentes: Conexión conceptual y empírica, y asociaciones con 

síntomas de ansiedad social, para presentarlo en la revista científica Personality and 

Individual Differences. Dicho estudio tuvo como objetivo examinar las asociaciones 

únicas entre mindfulness y desregulación emocional con la ansiedad social. La cantidad 

exacta de participantes quienes conformaron la muestra fue de 336 adolescentes 

australianos. Se aplicaron los siguientes instrumentos psicométricos, Social Anxiety 

Scale for Adolescents (SAS-A), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), 

Depression, Anxiety, and Stress Scales (DASS-21) y Five Factor Mindfulness 

Questionnaire (FFMQ). Se obtuvo que, la desregulación emocional se correlacionó de 

manera moderada con el mindfulness. Asimismo, se plantea que las intervenciones que 

se enfoquen en la desregulación emocional y bajos niveles de mindfulness pueden ser 

beneficiosas para los adolescentes con síntomas elevados de ansiedad social.  

Ma y Fang (2019) realizaron el estudio denominado: Mindfulness y malestar 

psicológico: El rol mediador de la regulación emocional, para presentarlo en una revista 

científica llamada Frontiers in Psychology. Dicha investigación tuvo como finalidad 
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examinar la relación entre los síntomas psicológicos de la depresión, ansiedad y estrés, 

y el mindfulness disposicional, también se exploró la regulación como variable 

mediadora. Respecto a la muestra, 1067 adolescentes chinos fueron parte de ella. Se 

administraron los siguientes instrumentos, The Mindful Attention Awareness Scale 

(MAAS), Depression Anxiety Stress Scales (DASS), Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (DERS), y Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). Se obtuvo que, el 

mindfulness disposicional se relacionó de manera negativa con los síntomas de estrés, 

ansiedad y depresión; asimismo, las dimensiones aceptación y estrategias del DERS 

mediaron la relación entre estas variables. En contraposición, las dimensiones de 

reevaluación cognitiva y supresión emocional del ERQ mostraron un efecto mediador 

limitado. Se sugirió explorar otras variables mediadores del mindfulness y malestar 

psicológico en la población adolescente, a su vez, se plantea la importancia de 

desarrollar programas de intervención para mejorar la capacidad de regulación 

emocional y mindfulness en los jóvenes, dichas intervenciones serían basadas en 

mindfulness.  

 

1.5.2. Antecedentes Nacionales 

 

Grunfeld (2019), efectuó el estudio titulado: Mindfulness y Ansiedad en 

alumnos de secundaria de una institución educativa privada de Lima, en la Universidad 

Científica del Sur, dicha investigación se efectuó para adquirir el título de Licenciado 

en Psicología. La finalidad del estudio fue determinar la relación entre mindfulness y 

la ansiedad rasgo-estado, 61 estudiantes de primero a quinto grado de secundaria 

constituyeron la muestra, los participantes comprendían edades entre 12 a 17 años. Los 

instrumentos psicométricos utilizados fueron el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 

y el Five Facet Mindfulness Questionnaire. Los resultados evidenciaron que hay 

relación inversa y significativa entre mindfulness y la ansiedad estado-rasgo; también 

se halló que las facetas del mindfulness excluyendo a la faceta de observación 

mostraron tener correlación moderada inversa y significativa con la ansiedad rasgo, por 
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otra parte, las facetas de actuar con conciencia y ausencia de juicio demostraron una 

mayor relación con la ansiedad. 

Meza (2019), efectuó la investigación titulada: Regulación emocional en 

adolescentes del colegio Príncipe de Asturias - Villa el Salvador, Lima 2018, en la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega para alcanzar el título profesional de licenciada 

en psicología. La finalidad del estudio fue establecer el nivel de regulación emocional 

en los adolescentes de dicha población, 120 estudiantes de cuarto y quinto grado de 

secundaria constituyeron la muestra. Se utilizó como instrumento psicométrico la 

Escala de dificultades en la Regulación Emocional (DERS). Los hallazgos alcanzados 

en la investigación indicaron que, en los jóvenes predominó un nivel bajo de regulación 

emocional con un 53%, se concluyó que este resultado pudo ser fruto de una serie de 

elementos externos e internos que no facilitan la estabilidad y control emocional de los 

adolescentes. 

Miranda (2019), realizó el estudio denominado: Procrastinación Y Mindfulness 

Rasgo en adolescentes de un colegio particular de Lima Metropolitana, en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, para poder alcanzar el grado de Maestra en 

psicología clínica teniendo una mención en terapia infantil y del adolescente. El 

propósito principal del estudio consistió en demostrar la relación entre la 

procrastinación y el mindfulness rasgo, para ello se tuvo una muestra constituida por 

133 estudiantes quienes cursaban los grados de primero a quinto de secundaria, 

asimismo, comprendían las edades entre los 12 y 17 años. Los instrumentos utilizados 

fueron la Escala de Procrastinación Académica (EPA) y la adaptación para el estudio 

de la Medida de Mindfulness en niños y adolescentes (CAMM). Se evidenció en los 

resultados que existe relación negativa entre la procrastinación y el mindfulness rasgo, 

asimismo, pudo hallarse que también hay relación negativa entre la procrastinación 

general y el mindfulness rasgo; situación que no sucede con la procrastinación 

académica. El estudio concluye que, a mayores niveles de mindfulness rasgo, existe 

una tendencia menor hacia la procrastinar en los estudiantes de nivel secundario de 

dicha institución. 
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Alvarado (2020), ejecutó el estudio denominado: Ideación suicida y regulación 

emocional en adolescentes de instituciones educativas estatales de Trujillo, en la 

Universidad Privada del Norte, para poder alcanzar el título de Licenciado en 

Psicología. El propósito de dicha investigación consistió en demostrar la relación entre 

ideación suicida y regulación emocional, exactamente 202 estudiantes de dos 

instituciones educativas públicas fueron parte de la muestra, asimismo, se trabajó con 

quienes cursaban entre el primer y quinto grado de secundaria. Se utilizaron como 

instrumentos psicométricos la Escala de ideación suicida (SSI) y la Escala de 

dificultades en la regulación emocional (DERS). En la investigación, se encontró como 

resultados que hay una relación moderada y directa entre la ideación suicida y la 

regulación emocional, siendo 0.44 el coeficiente de correlación. De la misma forma, se 

pudo reconocer que existe relación moderada y directa entre las dimensiones de la 

ideación suicida y las dimensiones de la regulación emocional. 

Ochoa (2021), efectuó el estudio titulado: Funcionalidad familiar y su relación 

con la regulación emocional en adolescentes, en la Universidad Católica de Santa 

María de Arequipa, dicho estudio se desarrolló para optar por el título de licenciada en 

psicología. La finalidad de la investigación consistió en demostrar la relación entre 

funcionalidad familiar y regulación emocional en estudiantes de nivel secundario, la 

muestra estuvo constituida por 320 adolescentes. Se utilizaron como instrumentos 

psicométricos la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y la Escala 

de dificultades en la Regulación Emocional (DERS). Se encontró una relación baja y 

negativa, de características significativas entre la funcionalidad familiar y la regulación 

Emocional, también se halló una relación negativa entre las dimensiones adaptabilidad 

y cohesión de la funcionalidad familiar y las dimensiones de regulación emocional. Se 

encontró que el 46.25% de los estudiantes presenta un nivel medio de funcionalidad 

familiar, teniendo como tipos de familia predominante a las familias caóticas 

conectadas; además pudo hallarse que gran parte de los estudiantes (60.63%) posee 

niveles de regulación emocional bajos. 
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1.5.3. Antecedentes Locales 

 

Valencia (2018), elaboró el estudio denominado: Clima social familiar e 

inteligencia emocional en alumnos del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Modesto Basadre, Tacna, 2016, para optar por el título de Licenciada en 

Psicología. El objetivo del estudio consistió en demostrar la relación existente entre el 

clima social familiar y la inteligencia emocional. La muestra estuvo constituida por 138 

estudiantes de nivel secundario. Se aplicaron como instrumentos psicométricos la 

Escala del Clima social familiar (FES) y el Inventario de inteligencia emocional de 

Bar-On ICE-NA Abreviada. Es posible observar en los resultados que existe una 

relación directa y significativa estadísticamente (r=0.61) entre las variables de clima 

social familiar y de inteligencia emocional en los estudiantes de la población estudiada. 

Villafuerte (2018), elaboró el estudio titulado: Influencia de la inteligencia 

emocional en la competencia social en los estudiantes del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa Champagnat, Tacna 2017, para optar por el 

grado académico de Maestra en docencia universitaria y gestión educativa. El objetivo 

del estudio consistió en identificar la influencia de la inteligencia emocional en la 

competencia social. En el estudio, 119 estudiantes de nivel secundario conformaron la 

muestra. Se aplicaron como instrumentos psicométricos el Test de Bar-On y The 

Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (MESSY). Los resultados mostraron 

que en el 69,7% de los estudiantes, la inteligencia emocional se mantiene en un nivel 

regular, además, también predominó un nivel regular en la variable de la competencia 

social (58,8 %). Se concluyó en la investigación que efectivamente, la inteligencia 

emocional posee una alta influencia en la competencia social de los estudiantes. 

Contreras (2021), efectuó la investigación titulada: Regulación Emocional 

Cognitiva y Habilidades Sociales en estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa N°42044 “Alfonso Ugarte”, Tacna 2021, en la Universidad 

Privada de Tacna, con la finalidad de optar por el título de Licenciada en Psicología. 

El propósito principal del estudio consistió en demostrar la relación entre regulación 
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emocional cognitiva y habilidades sociales, en dicho estudio, 192 estudiantes fueron 

parte de la muestra. Se emplearon como instrumentos psicométricos al Cuestionario de 

Regulación Emocional Cognitiva (CERQ-18) y la Escala de Habilidades Sociales para 

Adolescentes. Se evidenció en los hallazgos encontrados que hay correlación positiva 

entre la regulación emocional cognitiva y las habilidades sociales, siendo el coeficiente 

de correlación de 0.190; además, se halló que en los estudiantes predominó el uso de 

las estrategias desadaptativas de regulación emocional (Chi=0.000), por otro lado, el 

55,2% de los participantes presentaron habilidades sociales en niveles promedio. Otro 

de los resultados hallados demostró que existe correlación positiva entre las estrategias 

adaptativas y las dimensiones conductual y cognitiva de las habilidades sociales. En la 

investigación se tuvo como conclusión que a un mayor empleo de las estrategias 

adaptativas existen mayores niveles en los componentes conductual y cognitivo de las 

habilidades sociales. 

 

1.6. Definiciones Básicas  

  

1.6.1. Dimensión Conciencia 

 

Consiste en las dificultades para dirigir la atención hacia las emociones, además 

puede existir una falta de respuesta emocional (Gratz & Roemer, 2004). 

 

1.6.2. Dimensión Estrategias 

 

Consiste en el acceso limitado a estrategias de regulación emocional, este factor 

engloba el pensamiento de que no se puede realizar nada para poder regular las 

emociones de manera eficaz tan pronto como una persona esté manifestando alguna 

emoción desagradable (Gratz & Roemer, 2004).  
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1.6.3. Dimensión Metas 

 

Dificultades para involucrarse en comportamientos dirigidos a metas, este 

factor hace referencia a las dificultades para mantener la concentración y cumplir las 

metas cuando se experimenta una emoción desagradable (Gratz & Roemer, 2004). 

 

1.6.4. Dimensión Rechazo 

 

No aceptación de la respuesta emocional, este factor refleja una inclinación a 

presentar respuestas emocionales negativas, apareciendo estas luego de experimentar 

emociones desagradables, también puede implicar el rechazo al propio distrés (Gratz 

& Roemer, 2004). 

 

1.6.5. Mindfulness 

 

Es la capacidad innata para prestar atención al entorno y responder de manera 

consciente a las experiencias de uno mismo y de la vida cotidiana (Greco et al., 2011, 

Wheeler et al. 2017). 

 

1.6.6. Regulación Emocional 

  

De manera detallada, se concibe como la agrupación de las siguientes 

habilidades: conciencia y entendimiento de las emociones, aceptación de las 

emociones, capacidad para controlar las conductas impulsivas y actuar conforme a las 

metas deseadas a pesar de estar experimentando emociones negativas, también se 

incluye la facultad de poder utilizar estrategias de regulación adecuadas para cumplir 

con las demandas del ambiente (Gratz & Romer, 2004). 
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Capítulo II 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Mindfulness 

 

2.1. Aspectos Generales del Mindfulness 

 

Mindfulness es uno de los conceptos que se mantienen relativamente frescos en 

el campo de la psicología, no obstante, su origen se remonta hace 2 500 años 

aproximadamente, siendo un elemento principal del budismo, específicamente se 

entiende que fue perfeccionado por el Buda Shakyamuni, respecto a ello, algunos 

autores señalan que es muy probable que esta práctica haya existido mucho antes 

(Simón, 2006).  

En relación a la terminología, el origen de la palabra mindfulness proviene del 

pali, el cual era el lenguaje utilizado en la tradición budista, en ese entonces, se utilizaba 

el término de sati para designar a lo que ahora se conoce como mindfulness, siendo esta 

la expresión inglesa del vocablo mencionado previamente (Germer, 2013). Sati 

significa (a) conciencia, cuando uno es consciente de lo que sucede, una persona es 

capaz de dejar atrás las preocupaciones y emociones desagradables; (b) atención, al 

redirigir la atención a cambio de pretender controlar o suprimir emociones intensas se 

puede lograr la regulación de las emociones; (c) recuerdo, en este contexto, consiste en 

el recordar el hecho de extender la atención y ser conscientes de todo aquello que 

sucede en el momento presente (Siegel et al., 2016). 
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Al hablar de mindfulness como la traducción inglesa de un término proveniente 

del budismo, puede surgir dudas respecto a la traducción al español, respecto a ello, 

algunos autores intentan describirlo como conciencia plena, atención plena, diferentes 

investigadores se inclinan por no traducirlo y mantener el término en inglés (Ramos et 

al., 2012).  De modo similar, Vallejo (2006), indica que no existe una palabra adecuada 

para referirse al mindfulness en castellano. 

En el occidente, el mindfulness fue introducido mediante el Programa de 

Mindfulness Basado en la Reducción del Estrés (MBSR), dicha intervención fue creada 

por John Kabat-Zinn, gracias al aporte brindado, se ha generado un gran interés por 

esta práctica en el ámbito clínico al igual que en el de la investigación (Paladino, 2017). 

 

2.2. Definición de Mindfulness 

 

La American Psychological Association (APA, 2020), concibe al mindfulness 

como la conciencia de los propios estados internos y del entorno. El mindfulness ha 

sido empleado en distintas intervenciones terapéuticas en las cuales se busca disminuir 

hábitos destructivos mediante la observación de los pensamientos, emociones y otras 

experiencias que se dan en el momento presente; todo ello sin generar un juicio o 

reaccionar ante dichos eventos. 

Kabat-Zinn (2004), siendo uno de los pioneros sobre el tema en occidente, 

plantea que el mindfulness significa atender a lo que se da en el momento presente de 

un modo específico o particular, manteniendo una intención, asimismo, refiere que 

dicho proceso se da sin juzgar las experiencias, de igual manera considera que esta 

manera de brindar atención promueve un incremento en la claridad, conciencia y 

aceptación de la realidad actual.  

De acuerdo con Linehan (2015), mindfulness se define como el acto de enfocar 

de manera consciente la mente, sin juicios ni apegos a la experiencia, dándose todo 

esto, en el momento presente; según la autora, el mindfulness o atención plena se puede 

contrastar con las actividades que se dan de forma automática. 
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De modo similar, Ludwig (2008, citado por Donofry et al., 2020), refiere que 

el mindfulness implica mantener la conciencia durante el momento presente, al igual 

que tener apertura a las experiencias actuales, como las cogniciones, las emociones y 

las sensaciones físicas; todo ello se da sin tener el impulso inmediato de reaccionar ante 

dichas experiencias.  

Germer (2013) sostiene que, de manera general el mindfulness hace referencia 

a la conciencia que se genera momento a momento. 

De igual manera, Baer et al. (2008, citados por Phan-Le et al., 2022), señalan 

que mindfulness consiste en traer la atención de manera intencional hacia las 

experiencias, ya sean externas o internas, teniendo como característica que se 

desarrollen en el momento actual. 

De acuerdo con todo lo leído, se entiende que el mindfulness es un término 

extenso, el cual suele ser utilizado para designar a diferentes fenómenos, no obstante, 

se plantea que a pesar de que existan distintas denominaciones, todos ellos comparten 

por lo general las mismas características, es por ello que se puede definir al mindfulness 

como el acto de dirigir la atención a los estímulos tanto internos como externos que se 

manifiestan en el momento presente, dicha conciencia también puede ir acompañada 

de ciertas actitudes, las cuales involucran no emitir juicios de lo percibido y tampoco 

responder a los eventos de manera reactiva. 

 

2.3. Perspectivas del Mindfulness 

 

Desde el punto de vista de Nilsson y Kazemi (2016), el mindfulness puede 

incluir una diversidad de significados, respecto a ello Germer (2013), plantea que es 

posible utilizar este término para designar a un constructo teórico, una práctica o un 

proceso psicológico.  
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2.3.1. Mindfulness como Constructo Teórico 

 

Desde esta perspectiva, el mindfulness se encuentra relacionado a las 

definiciones conceptuales que han sido propuestas respecto al término mindfulness y 

se incluye la cualidad de que este puede ser medido (Puebla, 2020), teniendo ello en 

cuenta, en las diversas investigaciones se procura delimitar cuánto mindfulness posee 

un individuo y cómo es que esto afecta las distintas dimensiones o procesos 

psicológicos (Vallejos, 2008). 

En este sentido, el mindfulness ha sido operacionalizado principalmente de la 

siguiente manera: (a) como un rasgo o característica que varía en las personas, (b) como 

un estado temporal que puede ser inducido en un laboratorio por un corto periodo de 

tiempo y (c) como una habilidad que se puede desarrollar mediante las intervenciones 

basadas en mindfulness (Heppner et al., 2015, citados por Alves & Guedes, 2020). 

 

2.3.2. Mindfulness como Práctica 

 

De acuerdo con Germer (2013), el mindfulness ocurre diariamente de manera 

natural en la vida de cualquier persona, no obstante, es imprescindible practicarlo para 

que este se mantenga, para ello se requiere persistencia y una fuerte intención. 

Kabat-Zinn (2009), plantea que existen alrededor de siete elementos asociados 

a la actitud, los cuales son considerados como las principales columnas de la práctica 

del mindfulness, dichos factores son los siguientes: (a) No juzgar, consiste en observar 

las experiencias internas o externas individuales, asumiendo una postura de testigo 

imparcial; los juicios que se realizan acerca de los propios pensamientos, emociones o 

sensaciones generan estrés e impiden alcanzar la paz, por lo que se busca simplemente 

dejar pasar; (b) Paciencia, consiste en la comprensión y aceptación de que algunas 

cosas se llevan a cabo a su debido tiempo, tener paciencia implica tener apertura en 

cada momento; (c) Mente de principiante, consiste en tener la disposición de verlo todo 

como si fuera la primera vez, esta habilidad permite ser receptivos ante nuevas 
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potencialidades; (d) Confianza, consiste en obedecer a las propias intuiciones y 

sentimientos, esta habilidad permite tomar responsabilidad de uno mismo, lo que 

fomentará también la confianza en otras personas; (e) No esforzarse, consiste en 

aceptar las experiencias tal como son en cada momento, esta actitud implica ser uno 

mismo sin forzar o esperar algún cambio; (f) Aceptación, consiste en observar las cosas 

tal como son en el momento presente, no implica tolerar el malestar, sino tener la 

voluntad y ser receptivo de las experiencias; (g) Ceder, consiste en dejar de aferrarse a 

los pensamientos enjuiciadores, esto implicaría aceptar su presencia y dejarlos pasar. 

Referente a la práctica de mindfulness, Germer (2013), refiere que el 

mindfulness se puede ir cultivando mediante entrenamiento, ya sea a través de la 

práctica formal o informal. 

La práctica formal hace referencia a la meditación, esta práctica permite 

experimentar el mindfulness a niveles más profundos; también se entiende que esta se 

da como tal, cuando los practicantes siguen una estructura y asignan un tiempo 

determinado para realizar prácticas de meditación, además, el tiempo de práctica puede 

darse durante periodos cortos o largos durante el día (Birtwell et al. 2019; Dorjee, 

2018). 

Por otro lado, la práctica informal hace alusión a la aplicación de habilidades 

mindfulness de manera diaria, asimismo, consiste en incluir la práctica de mindfulness 

en rutinas ya establecidas, como puede darse mientras se lava los platos, mientras se 

come o mientras se conversa; durante las actividades que se ejecutan se aplican los 

principios del mindfulness como el hecho de estar presente manteniendo una actitud 

no juzgadora ni reactiva (Birtwell et al., 2019; Dorjee, 2018). 

Tomando en consideración los postulados de Siegel et al. (2016), los autores 

exponen que la totalidad de las prácticas de mindfulness involucran una forma de 

meditación, no obstante, refieren que en occidente existen muchas ideas equivocadas 

acerca de estas prácticas, siendo más frecuentes las siguientes concepciones: (a) Para 

empezar, mindfulness no consiste en tener la mente en blanco, por otro lado, radica en 

ser consciente respecto a de todo aquello que sucede durante el momento presente. (b) 
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No reside en transformarse en seres sin emociones; más bien, con la práctica, las 

emociones pueden ser percibidas de un modo más intenso, sin embargo, existe una 

renuncia a las defensas habituales. (c) No es apartarse de la vida; las experiencias se 

perciben de manera más intensa, ya que la atención se dirige a ellas en cada momento. 

(d) No es buscar la dicha; con la práctica pueden surgir estados de ánimo agradables, 

no obstante, al igual que los estados desagradables, no existe un apego o rechazo a 

estos. (e) No se fundamenta en escapar del dolor, por el contrario, la práctica aumenta 

la capacidad para tolerarlo, esto se da debido a la aceptación de la experiencia. 

 

2.3.3. Mindfulness como Proceso Psicológico 

 

Moñivas et al. (2012) sugiere que, desde este enfoque, el mindfulness se 

fundamenta en centrar la atención a lo que se está percibiendo en el momento actual 

para poder ser conscientes de las reacciones del propio cuerpo, para lograr ello hay que 

pasar de un estado de reactividad, es decir, de tener respuestas automáticas e 

inconscientes, a un estado de responsividad, o de respuestas conscientes y controladas.  

De igual manera, se define al mindfulness como un proceso que busca focalizar 

la atención hacia un objeto específico, sin dejarse influenciar por las reacciones 

emotivas o los pensamientos, y sin emitir juicios sobre la experiencia. Esto permite 

incrementar la facultad para proporcionar una respuesta efectiva ante los procesos 

mentales que puedan contribuir con el aumento de malestares o problemas emocionales 

(Germer, 2011 citado por Veytia-López et al., 2016). 

Las definiciones del mindfulness como proceso tienen un aspecto instructivo, 

debido a que manifiestan qué se debería hacer con la consciencia, estas son importantes 

ya que pueden ser de utilidad para identificar procesos de cambio o mecanismo de 

acción, lo cual podría beneficiar a personas con diversos problemas sean estos 

patológicos o no (Siegel et al., 2016). 

Para poder medir esta variable como un proceso, en el año 2011 se creó el 

instrumento denominado Mindfulness Process Questionnaire (MPQ), se buscó 
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determinar hasta qué punto un individuo está comprometido en la práctica del 

mindfulness, en lugar de medir si tuvo éxito en la actividad (Erisman & Roemer, 2011).  

 

2.4. Mecanismos de Acción del Mindfulness 

 

Hölzel et al. (2011) da a conocer que el mindfulness, ya sea considerado como 

un estado, rasgo o intervención clínica, ha demostrado un amplio progreso en 

investigaciones en el transcurso de los años, no obstante, el entendimiento que se tiene 

acerca de los mecanismo de acción subyacentes aún está en sus inicios; es por ello que 

junto a uno colaboradores elaboraron un estudio para determinar cómo funciona el 

mindfulness, para ello identificaron una suma de mecanismos que interactúan entre sí, 

los cuales juegan un rol importante para generar los beneficios de la práctica de 

mindfulness; estos componentes pueden presentarse de diferente manera durante 

momentos específicos de la práctica, los autores exponen los siguientes componentes: 

 

2.4.1. Regulación de la Atención  

 

Este componente radica en mantener la atención en un estímulo y tener la 

capacidad de volver a traer la atención al objeto cuando se presenta una distracción, de 

acuerdo al estudio, este proceso se conoce como atención ejecutiva, la cual se da gracias 

a la corteza cingulada anterior. De igual manera, se propone que gracias a la práctica 

de mindfulness puede existir un fortalecimiento de la atención ejecutiva, orientación y 

estado de alerta. 

 

2.4.2. Conciencia Corporal 

 

Este componente hace referencia a que el eje principal de la atención se centra 

en las experiencias internas como las experiencias sensoriales producidas por la 

respiración, emociones u otras sensaciones corporales. Algunas áreas cerebrales 
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asociadas a este componente son la ínsula y la unión temporoparietal. Una mejora en 

la conciencia corporal puede ser relevante para procesos como la regulación afectiva, 

ya que el ser más consciente de la reacción del cuerpo frente a una emoción, se es más 

consciente de la emoción, y ello a su vez es una aspecto esencial para poder regular las 

emociones, por todo ello se considera relevante promover la conciencia corporal en el 

tratamiento de distintas patologías.  

 

2.4.3. Regulación Emocional 

 

Existe un incremento en investigaciones que manifiestan que la práctica del 

mindfulness puede generar mejoras en la regulación emocional. Una diversidad de 

trastornos psiquiátricos se caracteriza por tener respuestas deficientes en cuanto a la 

regulación emocional, por otra lado, en algunos estudios se ha hallado que con la 

práctica del mindfulness existe un mejor control prefrontal, lo cual regula las respuestas 

de la amígdala, todo ello reflejaría el impacto positivo del mindfulness en la regulación 

emocional. A continuación, se plantean unas de las estrategias de regulación emocional 

que pueden ser influenciadas por la práctica de mindfulness: 

 

2.4.3.1. Reevaluación. Consiste en abordar las respuestas emocionales 

con aceptación y sin juzgar. Existiría activación de la corteza prefrontal.  

 

2.4.3.2. Exposición, Extinción, Reconsolidación. Consiste en estar 

expuesto ante cualquier estímulo u objeto que se encuentre en el terreno de la 

conciencia, dejarse afectar por él y abstenerse de reaccionar. Existiría una estimulación 

de la corteza prefrontal ventro-medial y el hipocampo, los cuales inhiben las respuestas 

de la amígdala. 
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2.4.4. Cambio de Perspectiva de Uno Mismo 

 

Con la práctica del mindfulness, se genera un incremento en la claridad, lo cual 

permite el desarrollo de la meta-consciencia, esto es un modo subjetivo de experiencia 

que conlleva al desapego de la identificación con un sentido estático del yo, y por 

consecuente también se produce un desapego con los contenidos de la conciencia. 

Alguna áreas cerebrales asociadas son la corteza cingulada posterior, la corteza 

prefrontal medial, la unión temporoparietal y la ínsula. 

 

2.5. Componentes del Mindfulness 

 

En un estudio efectuado por Bishop et al. (2004), se estableció una descripción 

operacional del mindfulness, la cual dio a conocer que este actúa como un proceso 

metacognitivo que se encuentra compuesto por dos componentes primordiales, siendo 

estos la orientación abierta hacia la experiencia y la autorregulación de la atención: 

 

2.5.1. Autorregulación de la atención 

 

Consiste en dirigir la atención a hacia las experiencias próximas, para poder 

observar y atender los cambios en los sentimientos, sensaciones y pensamientos 

efectuados en el momento presente, es decir en el aquí y ahora, todo esto genera un 

incremento en los niveles de alerta. Por otro lado, también se plantea que este 

componente del mindfulness involucra también a los siguientes aspectos: (a) atención 

sostenida, al mantener la atención sostenida en una sensación como la respiración, la 

atención se queda anclada en las diversas experiencias que surjan en el torrente de la 

conciencia; (b) atención alternante, las personas vuelven a dirigir la atención al 

estímulo inicial una vez que se haya reconocido otro estímulo como un pensamiento, 

sentimiento o sensación; (c) inhibición del procesamiento elaborativo, todas las 

experiencias que se presentan en el campo de la conciencia no son considerados como 
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distractores, sino como objetos de observación, y una vez que han sido reconocidos, la 

atención se vuelve a dirigir al estímulo inicial, impidiendo de esa manera que se genere 

mayores elaboraciones. 

   

2.5.2. Orientación Abierta Hacia la Experiencia 

 

Consiste en hacer un compromiso para sostener una actitud particular hacia la 

experiencia, es decir, las personas hacen un esfuerzo para notar cada sentimiento, 

sensación o pensamiento que surja en el corriente de la consciencia. Esta orientación 

se caracteriza por las siguientes actitudes: (a) curiosidad, se percibe cualquier 

experiencia que surja en la corriente de la conciencia, ya que inicialmente todos los 

estímulos son objetos de observación, (b) aceptación, existe una postura de 

receptividad y apertura ante cualquier estímulo que se encuentre en el campo de la 

consciencia. Se plantea que mantener estas actitudes puede llevar a una disminución 

del uso de estrategias conductuales o cognitivas para eludir la experiencia, debido a 

ello, las experiencias desagradables pueden ser percibidas como menos amenazantes 

debido a que al estar en un contexto de aceptación, el significado que conllevan se 

percibe de diferente manera.  

 

2.6. Modelos Teóricos del Mindfulness 

 

En la literatura actual no se ha halla un concepto universal de mindfulness, 

además se observa una gran diversidad en cuanto a la teoría y la práctica, por lo que 

tampoco hay un consenso entre las distintas escuelas. No obstante, en el ámbito 

académico occidental existen dos enfoques principales, siendo uno de ellos el planteado 

por Kabat-Zinn y colaboradores, conocido como mindfulness meditativo; por otro lado, 

se halla el enfoque promovido por Langer y asociados, conocido también como 

mindfulness sociocognitivo (Turcotte et al., 2022). 
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2.6.1. Mindfulness Meditativo 

 

Kabat-Zinn (2004), refiere que el mindfulness consiste en dirigir la atención de 

un modo particular y con intención hacia el momento presente, sin emitir juicios sobre 

las experiencias; teniendo en cuenta a Pagnini et al. (2019), este enfoque se centra en 

la conciencia y en la falta de juicio, asimismo, Turcotte et al. (2022), indica que el foco 

principal es la atención, por lo que el mindfulness meditativo puede ser descrito como 

la acción de mantener la atención de manera que la mente no divague. De acuerdo con 

esta perspectiva, la atención se centra en estímulos externos e internos por lo que los 

procesos metacognitivos y de conciencia introspectiva se hacen necesarios (Baer et al., 

2003, citados por Pagnini et al., 2019).  En el ámbito de la psicología clínica se han 

realizado diversos avances para conceptualizar y medir el mindfulness tomando en 

cuenta la perspectiva meditativa, siendo la atención, conciencia y falta de juicio los 

focos principales (Pirson et al., 2018). 

 

2.6.2. Mindfulness Sociocognitivo 

 

En base a los planteamientos de Langer, mindfulness consiste en estar atento 

sin importar el contexto, respecto a ello, uno de los focos principales es mantenerse al 

tanto de información novedosa, dentro de este enfoque se busca que la personas logren 

desarrollar flexibilidad cognitiva y curiosidad en cada situación para poder aumentar 

su compromiso con ella y por lo tanto también su conciencia (Turcotte et al., 2022). 

Además, Langer (1992, citado por Lee & Jang, 2021), refiere que mindfulness es un 

proceso, el cual consiste en crear nuevas categorías de manera abierta y creativa 

respecto a la nueva información que se recibe del entorno, esto permite que las personas 

puedan percibir las situaciones desde diversas perspectivas. De este modo, se enfatiza 

la conciencia respecto a estímulos externos, sin necesidad de atender a los 

pensamientos internos (Pagnini et al., 2019).  
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Desde este enfoque, mindfulness se contrapone con actuar de manera 

mindlessness, lo cual consiste en una mentalidad rígida en la que el individuo se adhiere 

a una única perspectiva de la situación que probablemente ha sido adquirida en el 

pasado, asimismo, tiende a actuar de manera automática sin prestar atención al contexto 

actual (Langer, 2009, citado por Pirson et al., 2018). 

Pirson et al. (2018), desarrollaron y validaron una medida de mindfulness 

basada en el enfoque sociocognitivo, la cual se denomina Langer Mindfulness Scale 

(LMS14), en dicha investigación se expone que el mindfulness sociocognitivo es 

exhibido por flexibilidad cognitiva, la cual se manifiesta en los siguientes 

componentes: (a) Búsqueda de novedad, mediante la curiosidad y apertura. (b) 

Producción de novedades, mediante la creatividad y toma de diferentes perspectivas. 

(c) Compromiso, con las actividades, personas y contextos actuales. 

 

2.7. Mindfulness Disposicional 

 

Tal como lo expresa Dorjee (2018), estudios han demostrado que la práctica de 

mindfulness puede llevar a la presencia de rasgos mindfulness, no obstante, existe 

evidencia que estos rasgos pueden estar presentes aun sin algún tipo de entrenamiento, 

los autores refieren que el mindfulness es una disposición que todas las personas poseen 

en cierto grado, independientemente de si han estado practicando mindfulness de 

manera formal; de acuerdo a ello, se entiende que pueden existir personas que son 

naturalmente más mindful que otras. 

Teniendo presente al mindfulness como un rasgo disposicional, este se entiende 

como la agrupación de conductas observables y disposiciones que poseen los 

individuos, los cuales se hayan asociados con la predisposición de ser conscientes a lo 

largo de la vida cotidiana de manera natural (Baer et al., 2006, citados por Cepeda-

Hernández, 2015). 

De modo similar, Wheeler et al. (2017), plantean que el mindfulness 

disposicional consiste en la tendencia para prestar atención conscientemente al entorno 
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y las experiencias de uno mismo, el autor refiere que una persona que no haya sido 

entrenado en mindfulness de manera formal, también puede exhibir mindfulness 

disposicional debido a la tendencia intrínseca que posee para prestar atención a las 

experiencias del momento presente. 

Kaplan et al. (2018), sostiene que, en el transcurso de la vida diaria, el rasgo 

mindfulness probablemente se expresa más en cualidad que en cantidad, esto quiere 

decir que el mindfulness puede modular cómo una persona interactúa con los demás, 

cómo es que expresa sus emociones, en contraposición con cuántas veces lo hace.  

 

2.7.1. Evaluación del Mindfulness Disposicional 

 

La investigación efectuada respecto a las diferencias individuales en el 

mindfulness como rasgo ha mostrado un considerable incremento en las últimas 

décadas; teniendo en cuenta ello, uno de los campos de estudio que ha surgido, se centra 

principalmente en los enfoques psicométricos del mindfulness, lo cual indica el 

creciente hincapié para consolidar y validar instrumentos que permitan medir el 

mindfulness (Karl & Fischer, 2022). 

Respecto a ello, Quaglia et al., (2016), sostiene que, dichas medidas disponen 

de distintos orígenes teóricos, no obstante, la mayor parte se deriva de concepciones 

clínicas del mindfulness. Algunos de los instrumentos son los siguientes: 

 

2.7.1.1. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Brown y Ryan 

(2003) elaboraron una escala para medir la tendencia que tienen las personas para 

mantenerse atentos y ser conscientes de las experiencias, los autores plantean que esta 

capacidad mindful varía en los individuos dependiendo de diversos factores; la escala 

posee un solo factor y se encuentra compuesta de 15 ítems, los cuales se evalúan 

mediante una escala de tipo Likert de seis puntos que va desde 1 (casi siempre) a 6 

(casi nunca), un puntaje más elevado refleja más niveles de mindfulness.  
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Para poder aplicar este instrumento en población adolescente, Brown et al. 

(2011), crearon el Mindful Attention Awareness Scale—Adolescent (MAAS-A), el cual 

resulta de la adaptación y validación del MAAS, ambas escalas comparten las mismas 

características, siendo la única diferencia, la eliminación de un ítem; el MAAS-A, se compone 

de 14 ítems. Tanto el MAAS como el MAAS-A difieren de otras medidas, puesto que ambos 

se derivaron de concepciones históricas y contemporáneas del budismo, de igual forma, 

tomaron en cuenta teoría clínica e investigaciones sobre la práctica de mindfulness. 

 

2.7.1.2. Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS). Baer et 

al. (2004), elaboraron un inventario de autoinforme para medir las habilidades de 

mindfulness, las cuales son observar, describir, actuar con consciencia y aceptar sin 

juicio, para la elaboración del instrumento se basaron principalmente en la 

conceptualización de mindfulness de la terapia dialéctica conductual. El inventario está 

compuesto de 39 ítems, los cuales se evalúan mediante una escala de tipo Likert de 

cinco puntos que va desde 1 (nunca o casi nunca es verdadero) hasta 5 (siempre o casi 

siempre es verdadero). 

 

2.7.1.3. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Baer et al. 

(2006), elaboraron un cuestionario de autoinforme para medir el mindfulness teniendo 

en cuenta que este es un constructo multifacético, para ello se identificaron las 

siguientes facetas: observar, describir, actuar con consciencia, ausencia de juicio y 

ausencia de reactividad; para la elaboración del instrumento los autores tomaron como 

referencia a cinco instrumentos para medir mindfulness (MAAS, KIMS, FMI CAMS, 

MQ). El inventario está compuesto de 39 ítems, los cuales se evalúan mediante una 

escala de tipo Likert de cinco puntos que va desde 1 (nunca o casi nunca es verdadero) 

hasta 5 (siempre o casi siempre es verdadero). 

 

2.7.1.4. Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM). Greco et 

al. (2011), crearon un cuestionario de autoinforme para medir las habilidades de 
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mindfulness en una población de niños y adolescentes, para la elaboración del 

instrumento se tomó como referencia la conceptualización de mindfulness propuesta 

en el KIMS, para ello solo se consideraron los componentes: observar, actuar con 

consciencia y aceptación de juicio; no obstante, luego se determinó que la medida solo 

se componía de un factor. El instrumento está compuesto de 10 ítems, los cuales se 

evalúan mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos que va desde 0 (nunca es 

verdadero) hasta 4 (siempre es verdadero). 

 

2.7.2. Componentes del Mindfulness Disposicional 

 

2.7.2.1. Componentes según Baer y Colaboradores. En una 

investigación desarrollada por Baer et al. (2006), se examinó cinco instrumentos que 

miden el mindfulness para poder determinar la estructura del mindfulness, se encontró 

que este un constructo multifacético compuesto por cinco facetas, este estudio permitió 

crear el instrumento conocido como Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

Los componentes son los siguientes según Baer et al. (2008): (a) Observar, 

reside en atender las experiencias internas y externas, entre ellas se incluyen las 

cogniciones, emociones, sensaciones (sonidos, olores entre otros). (b) Describir, 

consiste en etiquetar con palabras a las experiencias internas. (c) Actuar con conciencia, 

consiste en atender las actividades realizadas momento a momento, en comparación de 

actuar en piloto automático o de forma mecánica. (d) Ausencia de juicio de la 

experiencia interna, radica en tomar una posición no evaluativa respecto a los 

sentimientos o pensamientos que surjan. (e) Ausencia de reactividad de la experiencia 

interna, reside en permitir que los pensamientos y sentimientos entren o salgan del 

campo de la conciencia sin dejarse llevar por ellos o presentar alguna resistencia.  

 

2.7.2.2. Componentes según Linehan. Teniendo en cuenta la postura 

empleada en la terapia dialéctica conductual, Dimidjian y Linehan (2003), exponen que 

la conceptualización del mindfulness se basa en tres cualidades que están relacionados 
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sobre qué hace una persona cuando está practicando mindfulness, también existen otros 

elementos asociados a cómo una persona hace mindfulness. 

Teniendo en cuenta los postulados de Linehan (2015), las acciones que 

mantienen los individuos mientras practican mindfulness, se muestran en los siguientes 

componentes: (a) Observar, consiste en atender los eventos, emociones u otras 

respuestas conductuales que surjan sin presentar algún tipo de resistencia cuando sean 

experiencias desagradables, o intentar prolongarlos cuando sean agradables. (b) 

Describir, consiste en describir con palabras las experiencias que surjan, esta habilidad 

se considera importante para mejorar la comunicación y el autocontrol. (c) Participar:  

consiste en ser capaz de participar en una actividad que se da en el presente 

integrándose completamente en ella; este componente se diferencia de actuar en piloto 

automático, en ese caso, la participación se da sin prestar atención.  

Por otro lado, los siguientes componentes reflejan cómo una persona hace 

mindfulness, es decir qué actitudes sostiene: (a) Sin juicios, reside en tomar una postura 

no evaluativa, es decir, no se juzgan las experiencias como buenas o malas. (b) En el 

momento presente, consiste en traer la conciencia a las actividades que se dan en el 

momento presente sin dividir la atención a diversos eventos. (c) Efectivamente: radica 

en focalizar la atención en lo que realmente se requiere en una situación particular, en 

lugar de tener preocupación por estar en lo cierto (Linehan, 2015). 

 

2.7.2.3. Componentes del Mindfulness según Greco y 

Colaboradores. En una investigación efectuada por Greco et al. (2011), los autores 

crearon la medida denominada Child and Adolescent Mindfulness Measure  (CAMM), 

para poder medir el constructo de mindfulness en la población de niños y adolescentes, 

para elaborarlo se basaron en la conceptualización de mindfulness propuesta en el 

instrumento Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS) creado por Baer et al. 

(2004), en este inventario, los creadores tomaron la postura de la habilidad de 

mindfulness desarrollada previamente en la terapia dialéctico conductual por Marsha 

Linehan para plantear sus componentes los cuales son la observación, descripción, 
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actuar con conciencia y aceptar sin juicios; dicho instrumento fue diseñado para medir 

la tendencia general que tiene una persona para tener mindfulness de manera diaria, 

asimismo, no requiere que el individuo tenga experiencia en meditación.  

En el CAMM se tomaron tres de los cuatro componentes propuestos en el 

KIMS, Baer et al. (2004, citados por Gustin-García y Alegre-Bravo, 2021), los definen 

de la siguiente manera: (a) Observación, grado de atención que se brinda a los eventos 

internos como los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales; también se 

incluyen a los eventos externos (b) Actuar con conciencia, facultad para tomar 

consciencia y tener un compromiso con la actividad que se está desarrollando en el 

momento presente. (c) Aceptación sin juicio, capacidad para mantener una postura de 

apertura ante los eventos internos y externos. 

Respecto al cuarto componente que consiste en describir las experiencias 

internas, los autores del instrumento decidieron no tomarlo en cuenta en la escala 

dirigida a la población de niños y adolescentes, puesto que las capacidades verbales y 

cognitivas presentan una alta variación entre los jóvenes, de igual manera, dichas 

facultades siguen en constante desarrollo durante las etapas de la niñez y la 

adolescencia, por lo que los ítems de este componente no estarían evaluando la 

habilidad para etiquetar o describir fenómenos internos, sino que se podrían generar 

confusiones debido al nivel actual de las habilidades cognitivas o verbales y el 

desarrollo del lenguaje (Greco et al., 2011). 

 

2.7.3. Impacto del Mindfulness Disposicional 

 

Thompson et al. (2011, citados por Carpenter et al., 2019), se refieren al rasgo 

mindfulness como un constructo importante para poder entender la impresión que 

generan las intervenciones basadas en mindfulness sobre la salud psicológica; 

asimismo, plantean que este rasgo es considerado tanto como un factor de resiliencia 

debido a que permite prevenir patologías, como también, un factor de riesgo, debido a 

que la carencia de este mismo puede provocar que un individuo sea más susceptible a 
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desarrollar algún problema de salud mental. A continuación, se expondrá el impacto 

que posee en las personas, teniendo como fuente a diversas investigaciones sobre el 

tema: 

En un estudio se evaluaron alrededor de 93 investigaciones, en las cuales el 

tema principal era el mindfulness disposicional y la salud psicológica, se halló que este 

rasgo se encuentra relacionado de manera negativa con síntomas psicopatológicos, a 

su vez, existiría una mayor relación con procesos cognitivos adaptativos, es decir habría 

menor rumiación, y catastrofización; por último, se encontró que este rasgo también se 

asociaba a un mejor procesamiento y regulación emocional, por todo se concluyó que 

el rasgo mindfulness presenta un vínculo positivo con la salud psicológica (Tomlinson 

et al., 2017).   

En otra investigación, en la cual se pretendía estudiar el impacto del 

mindfulness disposicional en estudiantes universitarios, se encontró que este rasgo se 

correlacionaba de manera positiva con el bienestar en esta población, asimismo se 

planteó diseñar intervenciones para promover este rasgo en los estudiantes, 

especialmente en quienes cursan el primer año y viven solos con el objetivo de 

fortalecer su bienestar (Irie & Yokomitsu, 2019). 

De modo similar, en una investigación realizada con estudiantes de pregrado se 

obtuvo que niveles más altos de mindfulness se relacionaron con mejores estilos de 

vida, menores niveles de estrés, y con un menor afecto negativo (Rosini et al., 2017). 

En una investigación se tenía como objetivo determinar el rol del mindfulness 

como moderador entre el neuroticismo y la depresión, se halló que el neuroticismo se 

relacionaba de manera significativa con la depresión en quienes tenían bajos niveles de 

mindfulness, mientras que esto no sucedía con las personas que tenían mayores niveles 

de este rasgo (Barnhofer et al., 2011). 

Por otro lado, en un estudio se encontró que bajos niveles de mindfulness se 

encontraban relacionados de manera significativa con la preocupación patológica y la 

inflexibilidad psicológica (Ruiz, 2014). 
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Respecto al impacto del mindfulness considerando la variable del sexo, en un 

estudio elaborado por Theofanous et al. (2020), se encontró que los hombres tenían 

mayores niveles de mindfulness que las mujeres, de acuerdo con una investigación 

precedida por Dinis et al. (2015), se halló que, a comparación de los hombres, las 

mujeres tienden a estar más involucradas con el contenido de sus pensamientos, por lo 

que podrían presentar una mayor fusión cognitiva. 

De modo similar, en un estudio se encontró una relación significativa entre el 

sexo, el mindfulness disposicional y los síntomas de salud mental comórbidos, los 

autores manifestaron que, de manera general, los hombres tenían mayores niveles de 

mindfulness que las mujeres, no obstante, señalan que es importante realizar mayores 

investigaciones respecto al tema, puesto a que los resultados tienden a variar (Webb et 

al., 2021). 

 

2.8. Mindfulness en la Adolescencia 

 

De acuerdo con Warren et al. (2021), los períodos de transición, como la 

adolescencia, se comprenden como fases de la vida en las cuales existe un incremento 

de demandas y desafíos, por lo que puede considerarse como un periodo de mayor 

vulnerabilidad y riesgo; de modo similar, Patton et al. (2016) destacan las diferentes 

alteraciones que se producen, ya sea a nivel hormonal, cerebral o psicológico. 

Tomando en cuenta lo planteado por Friedel et al. (2015), el mindfulness como 

rasgo puede ser medido en poblaciones que no posean ningún tipo de entrenamiento, 

situación que suele ocurrir en la adolescencia, considerando ello se han realizado 

diversas investigaciones con esta grupo etario. 

En una investigación se encontró que el mindfulness disposicional guarda una 

relación negativa importante con la internalización de síntomas, rumiación e 

impulsividad, asimismo, se considera como un factor protector para este grupo de 

individuos (Royuela-Colomer et al., 2021), de la misma manera, también se halló que 



37 

 

se asocia con una salud mental positiva durante este periodo (Brown et al., 2011, 

citados por Royuela-Colomer et al., 2022). 

Debido a todos los cambios que se producen en la adolescencia, se cree que en 

esta etapa los rasgos son más maleables, a comparación de etapas del desarrollo 

posteriores (Warren et al., 2021), de acuerdo con ello se entiende que el rasgo 

mindfulness no es la excepción, por lo que se considera importante realizar programas 

de entrenamiento en mindfulness, puesto que se ha demostrado que este tipo de 

actividades produce un incremento en el rasgo (Quaglia et al., 2016). 

Según la OMS (2018), promover las habilidades socioemocionales en niños y 

adolescentes en contextos escolares o comunitarios puede ser de utilidad para generar 

una mejor salud mental en esta población, en relación a ello, Adler (2017), plantea que 

sería importante brindar a los estudiantes diversas herramientas que les permitan tener 

vidas más plenas y productivas; de modo similar, Kang et al. (2018) señalan que las 

intervenciones en mindfulness pueden llegar a brindar grandes beneficios en medio del 

incremento de desafíos que enfrentan los estudiantes tanto en su vida académica como 

social. 

Respecto a lo descrito anteriormente, en una revisión sistemática desarrollada 

por McKeering y Hwang (2018) en la cual se evaluaron 13 investigaciones respecto al 

efecto de las intervenciones basadas en mindfulness en las escuelas, se encontró que 

11 de los 13 estudios dieron a conocer el impacto positivo del mindfulness en el 

bienestar de los estudiantes. 

De la misma manera, se encontró que la práctica de mindfulness promueve en 

los estudiantes un mayor autocontrol, un mejor manejo de las emociones 

desagradables, fortalecimiento de la autoestima, compasión y empatía; asimismo se 

hallan menos síntomas depresivos, y mayores niveles de bienestar en general (López-

Hernáez, 2016). 

Mindful Schools (2019) también refiere que los jóvenes se pueden beneficiar 

de entrenamientos en mindfulness, debido a que genera mejores resultados a nivel 

cognitivo, existe un fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y el bienestar. 
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Capítulo III 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Regulación Emocional 

  

3.1. Emoción 

 

El término emoción viene siendo utilizado de manera creciente durante los 

últimos años, no obstante, aún existen dudas respecto a su significado. En un estudio 

realizado para profundizar en el origen e historia de la palabra emoción, se concluyó 

que esta tiene un origen francés, debido a que deriva de la palabra émotion, que 

proviene del verbo émouvoir procedente del latín ēmovēre, en sus primeras acepciones, 

emoción se concebía como un movimiento o sacudida, en las crónicas francesas este 

término hacía referencia a un disturbio o rebelión, sin embargo a partir del siglo XIX 

se empieza a utilizar para designar a procesos psíquicos (Štrbáková, 2019). 

De acuerdo con APA (2018), la emoción es un patrón de reacción complejo, 

que se genera ante eventos significativos, el patrón de respuesta incluye elementos 

experienciales, conductuales y fisiológicos, asimismo, se hace mención de la influencia 

de los aspectos cognitivos. 

Las emociones son respuestas que se generan ante la interacción con cosas, 

personas y eventos que se dan en el ambiente y en los propios pensamientos 

(Niedenthal & Ric, 2017); a su vez, estas engloban componentes cognitivos, 

fisiológicos y conductuales, estos componentes se influyen mutuamente, de esta 

manera las reacciones fisiológicas presentes en la emoción del miedo pueden 

incrementar debido a los pensamientos negativos (Shiota & Kalat, 2012). 
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Linehan (2015), refiere que las respuestas emocionales surgen de la interacción 

de los siguientes subsistemas: (a) Eventos internos o externos que actúan como señales 

emocionales. (b) Vulnerabilidad emocional ante las señales. (c) Evaluación e 

interpretación de las señales. (d) Respuestas neuroquímicas, fisiológicas e impulsos de 

acción. (e) Respuestas verbales y no verbales. 

 

3.1.1. Tipos de Emociones 

 

 Seguidamente se exponen los siguientes tipos de emociones. 

 

3.1.1.1. Emociones Primarias. Desde el punto de vista de Barrios y 

Gutiérrez de Piñeras (2020), se comprenden también como emociones básicas, estas 

actúan como predisposiciones básicas determinadas por mecanismos biológicos 

establecidos en el proceso de la evolución, por ello se entiende que estas emociones 

facilitaron la adaptación de los seres humanos; de modo similar, Ekman y Cordaro 

(2011), refieren que estas se agrupan debido a que poseen características comunes que 

las diferencian de otros estados afectivos; estas emociones suelen tener señales 

universales distintivas, lo cual permite reconocerlas en cualquier parte del mundo, 

asimismo, sus respuestas fisiológicas presentan una diferencia marcada. 

Tomando en consideración a Gu et al. (2019), las emociones básicas 

evolucionaron para ser capaces de manejar las tareas cotidianas, por otro lado, los 

autores afirman que a pesar de que existe un consenso en la teoría de las emociones 

básicas, esto no sucede al momento de precisar la cantidad de emociones primarias. A 

continuación, se exponen las emociones básicas según los postulados de Ekman y 

Cordaro (2011): (a) Enojo, se da como respuesta ante la interferencia de las metas 

perseguidas. Asimismo, esta emoción puede activarse cuando se percibe que alguien o 

algo intenta generar un daño, sea físico o psicológico, a uno mismo o alguien 

importante. (b) Miedo, se da como respuesta ante alguna amenaza de daño físico o 

psicológico, de igual manera, esta emoción activa las respuestas de huida o lucha. (c) 



40 

 

Sorpresa, se da como respuesta ente la presencia de un suceso inesperado, se considera 

como una de las emociones con menor duración. (d) Tristeza, surge como respuesta 

ante la pérdida de un objeto o ser a quien se le tenía un gran aprecio. (e) Disgusto, se 

da como respuesta ante algún estímulo repulsivo, ya sea percibido por alguno de los 

sentidos, esta emoción también puede aparecer cuando se advierte que las acciones o 

ideas de alguna persona son ofensivas.  (f) Alegría, esta emoción surge como resultado 

de experimentar alguna situación placentera, generalmente se entiende que esta 

emoción es perseguida por los individuos.  

 

3.1.1.2. Emociones Secundarias. Se entiende en la literatura que estas 

emociones son el resultado de la integración de dos o más emociones básicas (Barrios 

& Gutiérrez de Piñeres, 2020), además, APA (s.f.-b) señala que estas requieren de las 

experiencias sociales para su establecimiento. Por otro lado, Tull (2020), indica que las 

emociones secundarias también pueden ser comprendidas como reacciones que se 

presentan respecto a otras emociones, siendo las emociones primarias las más usuales; 

asimismo, teniendo en cuenta al autor, estas emociones tienden a surgir como producto 

de las creencias que se tiene sobre ciertas emociones que se experimentan.  

 

3.1.2. Funciones de las Emociones 

 

En la literatura se concibe que las emociones básicas poseen tres funciones 

principales (Chóliz, 2005), las cuales se describen a continuación:  

 

3.1.2.1. Funciones Adaptativas. Darwin (1872, citado por D. Gross & 

Preston, 2020), refiere que las emociones evolucionaron para poder comunicar los 

estados internos de los animales de una manera que también refleja los procesos 

fisiológicos subyacentes y adaptativos. Asimismo, la naturaleza adaptativa de las 

emociones permite identificar y preparar los sistemas de respuestas del individuo, de 

alguna manera, las emociones preparan al organismo para la acción (Estrada, 2018). 
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3.1.2.2. Funciones Sociales. Las emociones facilitan la comunicación 

de los sentimientos propios a las demás personas, influyen en la interacción con otras 

personas, asimismo, permiten crear, mantener o disolver relaciones; por otro lado, se 

plantea que muchas expresiones emocionales tienden a estar energizadas y dirigidas 

por factores sociales, en lugar de biológicos, desde este punto de vista, las personas 

suelen realizar diversas expresiones faciales para facilitar la interacción social a pesar 

de que no estén experimentando la emoción que manifiestan (Izrad, 1989; Keltner & 

Haidt, 1999; citados por Reeve, 2010).  

 

3.1.2.3. Funciones Motivacionales. Las emociones energizan y dirigen 

las conductas teniendo en cuenta metas específicas, en el caso del miedo, esta emoción 

permite seleccionar comportamientos defensivos con el objetivo de responder ante una 

situación, y para ponerlos en acción proporciona un impulso, de modo similar, la 

sorpresa facilita la atención ante estímulos inesperados y la alegría favorece la 

interacción con los demás (Chóliz, 2005; Fanselow, 2018) 

 

3.2. Aspectos Generales de la Regulación Emocional  

 

Se considera actualmente como un tema central en las investigaciones 

desarrolladas en las diferentes subáreas de la psicología. Este proceso se genera cuando 

un individuo llega a influir en sus propias emociones, en dónde aparecen y cómo se 

expresan; debido a que las emociones presentan más de un componente, se entiende 

que la regulación emocional también puede generar cambios a nivel cognitivo, 

conductual y fisiológico (Gross, 1999, 2015).  

Para activar el proceso de regulación emocional, se requiere primero que exista 

una meta, ya sea para incrementar o reducir la magnitud y duración de una respuesta 

emocional; en algunos casos se requerirá disminuir las respuestas del miedo, pero en 
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una reunión social, se podrá incrementar las respuestas de alegría (Gross et al., 2011, 

citados por Gross, 2013).  

Teniendo en consideración a las metas, en el pasado los seres humanos estaban 

rodeados de amenazas y es por ello que necesitaban realizar diversas conductas para 

sobrevivir, siendo la respuesta de atacar provocada por el miedo, una de las más útiles, 

no obstante, como refiere Levenson (1999, citado por Reeve, 2010, p. 238), hoy en día, 

las adversidades o amenazas que surgen no se dan en gran escala como solía darse en 

el pasado, por lo que no es necesario generar una movilización masiva de los sistemas 

de emoción. 

La regulación de las emociones ha permitido la adaptación y supervivencia del 

hombre en el pasado, no obstante, se considera que con el paso del tiempo se ha ido 

perdiendo su función originaria, debido a que las reacciones que en el pasado habrían 

sido esenciales, ahora podrán ser incluso contraproducentes (Bisquerra, 2010).  

Como se mencionó previamente, ahora existen otros escenarios que son 

considerados como amenazantes, ya sea el hablar frente a al público, tener una 

discusión, llegar tarde a una reunión importante, sentirse rechazado, entre otros, por 

ello se entiende que en el contexto actual también se requiere regular las emociones, 

referente a ello, Gross (1999, citado por Reeve, 2010) expone que, la función adaptativa 

de la regulación emocional, va a depender de la capacidad que se tenga para poder 

regular las emociones en sí, y no en el hecho de ser regulados por ellas, como puede 

suceder en diversas afecciones mentales. 

De modo similar, Hervás y Moral (2017), indican que por lo general se concibe 

a la regulación emocional como un proceso de índole adaptativa, no obstante, algunos 

esfuerzos para regular las emociones no resultan de manera favorable, por otro lado, 

existen respuestas que son ineficaces, disfuncionales e incluso contraproducentes. 
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3.3. Definición de Regulación Emocional 

  

Se comprende a la regulación emocional como la facultad que tiene un 

individuo para modular una emoción o un conjunto de emociones según APA (2014), 

además, se plantea que existirían dos formas de regular las emociones, teniendo así la 

regulación emocional explícita e implícita, la primera manera de regular las emociones 

requiere un monitoreo consciente de estas mismas, por otro lado, la regulación implícita 

permite modular la duración e intensidad de las emociones sin necesidad de conciencia. 

De acuerdo con Gratz y Romer (2004), es posible definir a la regulación 

emocional como la agrupación de las siguientes habilidades: conciencia y 

entendimiento de las emociones, también se incluye la aceptación de las mismas, la 

facultad para tener un control de las conductas impulsivas y actuar conforme a las metas 

deseadas a pesar de estar experimentando emociones negativas, y por último, el ser 

capaz de poder emplear estrategias de regulación adecuadas para cumplir con las 

demandas del ambiente. En base a esta conceptualización, las autoras diseñaron una 

escala para medir las dificultades existentes al momento de regular las emociones, 

según Marín et al. (2012) los fundamentos se basaron especialmente en las propuestas 

teóricas precedentes de Linehan, Thompson, entre otros.  

De acuerdo con Linehan (2015), regulación emocional se define como la 

capacidad de frenar las conductas inapropiadas o impulsivas asociadas a emociones 

positivas o negativas, actuar en concordancia con las metas externas, implica poder 

disminuir cualquier activación fisiológica que se haya generado por una emoción 

intensa, a su vez, consiste en poder volver a centrar la atención a pesar de experimentar 

una emoción intensa. La autora refiere que este proceso puede ser automático o 

controlado, dentro de la terapia dialéctico conductual, se busca favorecer un control 

consciente de las emociones en primera instancia, para que con la práctica constante 

estas habilidades se vuelvan automáticas. 

Por otro lado, según estudios realizados por Thompson (1994, pp. 27-28, citado 

por Sabatier et al., 2017), la regulación emocional comprende una secuencia de 
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procesos, tanto extrínsecos como intrínsecos, los cuales están encargados de evaluar, 

modificar y monitorear las respuestas emocionales, para el logro de metas personales. 

Del mismo modo, la regulación emocional es comprendida como la agrupación 

de procesos por los cuales los individuos buscan redireccionar el curso automático de 

sus emociones, además, permite determinar la facilidad con la que las personas pueden 

salir de un estado emocional específico (Koole, 2009). 

Asimismo, Gyurak y Etkin, (2014) refieren que es posible describir a la variable 

mencionada como un proceso que busca amortiguar, intensificar o mantener las 

respuestas emocionales, dependiendo de las metas implícitas o explícitas de un 

individuo. Gross y Thompson (2007, citados por Gyurak & Etkin, 2014), indican que 

este proceso tiene una influencia en la intensidad, duración y tipo de emoción que se 

experimenta. 

En una investigación realizada por Gómez y Calleja (2016), se arribó a la 

conclusión que la regulación emocional es un proceso cuyo objetivo reside en 

transformar las emociones experimentadas empleando una serie de mecanismo, siendo 

estos (a) mecanismos automáticos autorregulatorios, (b) modulación de la emoción 

mediante conductas de evitación y acercamiento, los cuales pueden darse de forma 

espontánea, y (c) selección de estrategias tomando en consideración las metas o 

propósitos, ya sean sociales o personales. 

De forma similar, se entiende que este proceso involucra el uso de estrategias 

conscientes o automáticas, las cuales permiten incrementar, reducir o anular alguna 

emoción que se esté experimentando, ya sea percibida como agradable o desagradable 

(Bridges et al., 2004; Gross, 2002, citados por Begoña et al. 2018). 

Young et al. (2019) conciben a la regulación emocional como la capacidad que 

existe para manejar las propias respuestas emocionales, al mismo tiempo, incluye un 

repertorio de estrategias para incrementar, mantener o reducir la duración, trayectoria 

e intensidad de las emociones, ya sean estas negativas o positivas.  

Asimismo, la variable estudiada también se describe como la capacidad que 

permite modular la experiencia emocional para lograr estados afectivos deseados y 
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respuestas adaptativas, asimismo, esta capacidad opera mediante procesos cognitivos, 

expresivos, conductuales y fisiológicos (Lopes et al., 2005). 

McRae y J. Gross (2020) refieren que el proceso de la regulación emocional 

hace alusión a los intentos que se llegan a ejecutar para influir en las emociones de uno 

mismo o de las demás personas, respecto a las emociones, estás se conciben como 

estados con un límite de tiempo, están ligadas al contexto y pueden ser de naturaleza 

positiva o negativa. 

En un estudio donde se efectuó una revisión de los modelos teóricos referentes 

a la regulación emocional, pudo llegarse a la conclusión que esta puede actuar como 

un proceso complejo, el cual se encuentra moderado por factores de personalidad y 

contextuales, permite influir en el curso de las emociones, es de utilidad para alcanzar 

metas personales o cumplir con las demandas del entorno; por último, se puede llevar 

a cabo estando solo o en presencia de otras personas (Cremades et al., 2022). 

 De manera general se puede definir a la regulación emocional como un proceso 

mediante el cual los seres humanos son capaces de influir en las respuestas que se 

generan ante una emoción, ya sea una emoción agradable o desagradable; esta variable 

incluye al mismo tiempo ciertas características, debido a que es un proceso de carácter 

regulatorio puede incluir metas que brinden energía y dirijan el comportamiento, de 

modo similar, pueden existir ciertas actitudes como la aceptación o rechazo de las 

emociones, las cuales permiten establecer si una respuesta es funcional o no. 

 

3.4. Dificultades en la Regulación Emocional 

  

Tal como expresa Gouveia et al. (2022), también puede utilizarse el término de 

desregulación emocional para referirse a ellas; de acuerdo a los planteamientos de APA 

(s.f.-a), la desregulación se entiende como una respuesta excesiva o mal gestionada, 

por lo que la desregulación emocional es comprendida como una reacción o respuesta 

emocional extrema o inapropiada ante alguna situación.  
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Otros autores como Hervás y Vázquez (2006, citados por Hervás & Moral, 

2017, p. 3) la conciben como la presencia de un déficit durante la activación de las 

estrategias de regulación utilizadas por un individuo frente a estados afectivos 

negativos, de igual manera, este déficit también sueles presentarse al considerar la 

efectividad de dichas estrategias; esto implica que la desregulación emocional puede 

actuar como intentos frustrados de regular las respuestas emocionales.  

De la misma forma, esta respuesta incluye el empleo de estrategias de 

regulación emocional maladaptativas ante la presencia de emociones negativas 

abrumadoras (Merwina et al., 2020); respecto a ello, se plantea que también es posible 

presentar ello ante la presencia de emociones positivas (Weiss et al., 2015). 

Las investigaciones dan a conocer que las dificultades al momento de regular 

las emociones puedan llevar a desarrollar diversas formas de psicopatología (Sheppes 

et al., 2015). De acuerdo a lo planteado por Hervás (2011), pueden distinguirse tres 

motivos principales por los cuales la desregulación emocional se hace presente en el 

ámbito clínico: 

 

3.4.1. Por Déficit de Activación 

 

No hay activación de estrategias de regulación aun cuando se experimentan 

intensos estados de disforia; la depresión es un claro ejemplo, los individuos que la 

padecen no suelen activar estrategias de regulación y por el contrario se abandonan en 

un estado de ánimo negativo. 

 

3.4.2. Por Déficit de Eficacia 

 

La activación de una estrategia no conduce necesariamente a la adecuada 

regulación de un estado emocional negativo, para lograr ello se requiere un adecuado 

procesamiento emocional, ya que de lo contrario los intentos de regulación emocional 

resultarían ineficaces. 
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3.4.3. Por empleo de estrategias disfuncionales de regulación emocional  

 

Cuando las estrategias de regulación utilizadas (rechazo, evitación, supresión, 

etc.) generan reacciones emocionales más intensas y descontroladas, la activación de 

estas mismas resulta contraproducente en los individuos. 

 

3.5. Modelos Teóricos de la Regulación Emocional 

 

A continuación, se plantean algunos modelos los cuales buscan explicar tanto 

el surgimiento de la regulación emocional y de la desregulación emocional, dichos 

procesos son comprendidos por diversos elementos dependiendo de los autores: 

 

3.5.1. El Modelo Procesual de Regulación Emocional de Gross 

 

El presente modelo sugiere que la activación de diferentes estrategias de 

regulación emocional debería generar también diversas consecuencias en la persona, 

específicamente en cómo se siente, piensa o actúa (Gross, 2015a). Esta predicción se 

basa en dos ideas principales: (a) En primer lugar, debido a que las emociones se 

desarrollan con el tiempo, intervenir en cualquier punto de este proceso debería 

conducir a diferentes reacciones emocionales, teniendo en cuenta la experiencia, 

expresión y fisiología de la emoción. (b) En segundo lugar, diferentes estrategias de 

regulación emocional conllevan también distintas demandas cognitivas. 

 

Las fases del modelo son las siguientes, según Gross (2015a): 

 

 3.5.1.1. Selección de la Situación. Las personas pueden tomar acciones 

que aumentan o disminuyen la probabilidad de encontrarse en una situación agradable 
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o desagradable, es decir, es posible elegir la situación en la cual se desee estar o evitar, 

uno elige salir a pasear o evitar hablar con alguien. 

 

3.5.1.2. Modificación de la Situación. Uno puede tomar acciones que 

alteren directamente una situación con la intención de modificar el impacto emocional, 

ya que al cambiar algún elemento de una situación se genera una nueva situación. 

 

3.5.1.3. Modulación de la Atención. Un individuo tiene la facultad de 

orientar su atención con el propósito de contribuir en la respuesta emocional generada; 

un ejemplo usual es la distracción, debido a que se redirige la atención a otro 

componente del ambiente o se desvía de la situación actual por completo. 

 

3.5.1.4. Cambio Cognitivo. Es posible modificar la interpretación de 

una situación a fin de alterar el impacto emocional, este cambio puede darse tanto con 

eventos externos como internos. 

 

3.5.1.5. Modulación de la Respuesta. Es posible influir directamente 

en los componentes de una respuesta emocional, una persona puede elegir consumir 

drogas para modificar su estado de ánimo o practicar la respiración profunda para 

alterar sus respuestas fisiológicas. 

 

3.5.2. El Modelo Procesual Extendido de Gross 

 

Desde este modelo se plantea que las emociones son el resultado de un sistema 

de valoraciones, este sistema incluye según Gross (2015b): (a) Valoración de los 

estados del mundo (W). (b) Percepción de dichos estados (P). (c) Valoración positiva 

o negativa de la percepción en relación con una meta (V). (d) Acciones tomadas para 

alcanzar el objetivo o meta (A), estas acciones pueden ser internas o externas. 



49 

 

Según Eldesouky y Gross (2019), este sistema de valoración no solo genera 

emociones, sino que también hace posible la aparición de la regulación emocional; un 

sistema de valoración de primer orden genera una emoción, seguidamente en un 

sistema de valoración de segundo orden se presentan las siguientes etapas, las cuales 

puede implementarse de un modo consciente o inconsciente (Gross, 2015a): 

 

3.5.2.1. Identificación. En esta primera fase, se detecta una emoción 

mediante el primer sistema de valoración, esta es evaluada como candidata para ser 

regulada y se determina si el valor atribuido a la emoción es lo suficientemente positivo 

o negativo para llevar a cabo la activación de la regulación, si esto sucede se activa una 

meta para regular la emoción. Los fallos en el proceso de regulación emocional pueden 

surgir debido a las deficiencias en la percepción de las emociones, es decir, al momento 

de ser consciente de ellas (P), también pueden generarse fallos al asignar un valor 

erróneo a una meta de regulación (V); otro tipo de problema aparece al presentar inercia 

psicológica, esto se comprende como la tendencia a mantener un mismo 

comportamiento ante las emociones, a pesar de que dicha conducta predeterminada no 

sea la opción más adaptativa (A). 

 

3.5.2.2. Selección. La activación de una meta para regular la emoción 

activa esta segunda etapa, la cual se centra en seleccionar una estrategia de regulación 

emocional, para ello diversas estrategias se perciben y son evaluadas, luego se activa 

una meta para activar la estrategia elegida. Se considera que muchos fallos en el 

proceso de regulación emocional se pueden dar en esta fase debido a que una persona 

puede percibir muy pocas estrategias (P), en otros casos puede que no se tome en cuenta 

el contexto al momento de evaluarlas (V), y por último al elegir una estrategia (A) 

pueden surgir creencias de que no se tiene la capacidad para poder ponerlas en marcha. 

 

3.5.2.3. Implementación. Esta etapa se inicia cuando la etapa anterior 

activa la representación de una estrategia de regulación. En esta etapa se busca 
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convertir una estrategia general en estrategias específicas que puedan ser utilizadas en 

la situación actual, para ello se genera una representación de las características del 

entorno y las diferentes maneras para poner en marcha una estrategia en específico, 

luego se hace una evaluación y la más prometedora se selecciona para poder 

implementada. Esta etapa permite completar el proceso de regulación emocional. Las 

dificultades en el proceso aparecen cuando no se evidencia una cantidad adecuada de 

estrategias (P), esto puede surgir producto de una carencia en la habilidad para 

transformar una estrategia general en estrategias de regulación específicas cuando se 

está en un contexto diferente; en otros casos, un individuo puede asignar de manera 

errónea un valor más alto o bajo a alguna estrategia sin tomar en cuenta el contexto 

(V); por otro lado, es posible que se manifiesten dificultades al implementar las 

estrategias (A). 

 

3.5.3. El Modelo Biosocial de la Desregulación Emocional de Linehan 

 

De acuerdo con Linehan (2015), la desregulación emocional en general, al igual 

que la desregulación presente en el trastorno de personalidad límite, es el resultado de 

los siguientes factores: disposición biológica, el contexto ambiental y la interacción de 

ambos durante el desarrollo; se exponen los siguientes elementos: 

  

3.5.3.1. Disposición Biológica. Los precursores biológicos de la 

desregulación comprenden a la disposición al afecto negativo, alta sensibilidad ante las 

señales emocionales e impulsividad. Cualquier disfunción en algún elemento del 

sistema de la regulación emocional puede dar cabida a una vulnerabilidad biológica 

inicial y por consecuencia, a presentar dificultades en la regulación emocional. 

 

3.5.3.2. Contexto Ambiental. Según este modelo, un ambiente 

invalidante puede facilitar el desarrollo de la desregulación emocional, otro factor que 

contribuye a esto es la incapacidad para modelar expresiones emocionales apropiadas. 
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Algunas características de estos entornos son la tendencia a responder de manera 

inapropiada o ser insensible ante las experiencias internas como los pensamientos, 

sentimientos, entre otros.  

El modelo propuesto por Linehan (2015) da a conocer lo siguiente: (a) El 

desarrollo de la labilidad emocional extrema se da como resultado de la interacción de 

las características del niño y el contexto social que moldea y mantiene dicha labilidad. 

(b) La interacción entre la vulnerabilidades biológicas y los factores de riesgo presentes 

en el ambiente, aumentan la predisposición a la desregulación de las emociones y el 

descontrol del comportamiento, lo cual conlleva a resultados negativos. (c) Con el paso 

del tiempo, se pueden ir desarrollando un amplio número de estrategias de 

afrontamiento desadaptativas. (d) Estos rasgos, así como las conductas podrían 

interferir con un desarrollo emocional saludable, lo que traería consecuencias en las 

relaciones interpersonales, funcionamiento social, entre otras áreas, y de alguna 

manera, todo esto propiciaría el desarrollo de una desregulación de las emociones 

generalizada. 

 

3.5.4. El Modelo de Regulación Emocional de Gratz y Roemer 

 

Las autoras efectuaron una revisión teórica de postulados planteados 

previamente respecto a la regulación emocional y en base a ello generaron su propia 

conceptualización, siendo los principales fundamentos los siguientes: 

El énfasis en el control de las respuestas emocionales en lugar de la aceptación 

de las mismas, puede llevar al quebrantamiento de los procesos de regulación 

emocional, es por ello, que se brinda importancia a la aceptación y valoración de las 

emociones; de igual manera, teniendo en cuenta esta perspectiva, algunos 

investigadores han sugerido que la tendencia a experimentar emociones negativas en 

respuesta a las propias reacciones emocionales es desadaptativa y podría llevar a  

mayores dificultades en la regulación emocional (Cole et al., 1994; Hayes et al., 1999; 

Linehan, 1993; Paivio & Greenberg, 1998; citados por Gratz & Roemer, 2004). 
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Por otro lado, se considera importante tomar en consideración a las demandas 

del contexto y las metas individuales al momento de evaluar la regulación emocional, 

respecto a ello, se plantea que el hecho de conocer las estrategias de regulación 

emocional sin tener información sobre el contexto en el cual se van a utilizar, no da a 

conocer si una persona tiene la habilidad para regular sus emociones de manera 

efectiva; en cambio, lo que sí indicaría una regulación emocional adaptativa consistiría 

en la flexibilidad en el uso de las estrategias (Cole et al., 1994; Thompson, 1994; 

Thompson & Calkins, 1996; citados por Gratz & Roemer, 2004). 

De modo similar, se plantea que la regulación adaptativa de las emociones 

incluye modular las experiencias emocionales en lugar de eliminarlas, de alguna 

manera, esta modulación permite a las personas tener un control sobre su 

comportamiento; esto hace un hincapié en la habilidad para inhibir conductas 

impulsivas o inapropiadas con el objetivo de actuar acorde con las metas de deseadas 

aun cuando se experimenten emociones negativas (Linehan, 1993; Melnick & 

Hinshaw, 2000; citados por Gratz & Roemer, 2004). 

Teniendo en cuenta las premisas propuestas, Gratz y Roemer (2004) plantean 

que la regulación emocional incluye a la conciencia, entendimiento y aceptación de las 

emociones, al igual que la habilidad para tener un control sobre las conductas 

impulsivas y poder actuar de acuerdo con las metas a pesar de experimentar emociones 

negativas, también se comprende a la habilidad para poder utilizar estrategias de 

regulación emocional apropiadas para la situación de modo flexible con el fin de poder 

cumplir con las demandas del entorno; las autoras refieren que la ausencia de una o 

más de estas habilidades podría indicar la presencia de dificultades en la regulación 

emocional.  

 

3.6. Evaluación de la Regulación Emocional 

 

De acuerdo con Núñez et al. (2022), con el paso del tiempo se han diseñado 

diversos instrumentos para evaluar diferentes componentes de la regulación emocional, 
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entre ellos se hallan a los cuestionarios de autoinforme, fichas de observación de 

conducta y las medidas fisiológicas y neuronales; referente a ello, los autores señalan 

que los cuestionarios de autoinforme son las herramientas utilizadas con mayor 

frecuencia en la investigación de la regulación emocional. 

Los dos instrumentos predominantes en el estudio de la regulación emocional 

son la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) y el Cuestionario de 

Regulación Emocional (ERQ) según Sörman et al. (2021), los autores exponen que 

ambos instrumentos fueron desarrollados teniendo en cuenta diferentes 

conceptualizaciones de la regulación emocional.  

El DERS se enfoca en las dificultades que existen en el proceso de regulación 

emocional, específicamente en las dimensiones de este proceso; por otro lado, el ERQ 

se centra en la implementación de estrategias de regulación emocional empleadas para 

alcanzar los objetivos individuales (Núñez et al., 2022). 

 

3.6.1. Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) 

 

Gratz y Roemer (2004) elaboraron una escala para medir las dificultades en la 

regulación emocional o desregulación emocional en adultos, los ítems del instrumento 

fueron diseñados para reflejar las dificultades en las seis dimensiones de la regulación 

emocional siendo estas rechazo, metas, impulsividad, conciencia, estrategias y 

claridad; el instrumento se encuentra compuesto de 36 ítems, los cuales se evalúan 

mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos que va desde 1 (casi nunca) a 5 (casi 

siempre), un puntaje más elevado indica mayores dificultades en la regulación 

emocional. 

 

3.6.2. Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) 

 

Gross y John (2003) elaboraron un instrumento para medir las diferencias 

individuales en el uso de dos estrategias de regulación emocional, siendo estas la 
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reevaluación cognitiva y la supresión expresiva; la medida se compone de dos escalas, 

las cuales permite medir el uso de las estrategias mencionadas previamente; la medida 

se encuentra compuesta de 10 ítems, los cuales se evalúan mediante una escala de tipo 

Likert de siete puntos que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de 

acuerdo).  

 

3.7. Dimensiones de la Regulación Emocional 

  

Según la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) creada 

por Gratz y Roemer (2004), existen seis factores los cuales reflejan la definición 

multifacética de la regulación emocional, la alteración de uno o más de dichos 

elementos puede contribuir a un déficit en la regulación emocional: 

 

3.7.1. Claridad 

 

Como afirma Butler et al. (2018), la claridad emocional es un punto importante 

en la regulación emocional, ya que es uno de los primeros pasos a tener en cuenta para 

determinar cómo regularlas y responder a ellas, de igual manera, incluye el 

conocimiento que las personas poseen respecto a las emociones que sienten. Esta 

dimensión hace alusión a lo opuesto, es decir, consiste en la carencia de claridad 

emocional, esto puede implicar dificultades al momento de reconocer y diferenciar las 

emociones que se van experimentando. 

 

3.7.2. Conciencia 

 

Como expresa Lavoué et al. (2019), la conciencia emocional se describe como 

un proceso por el cual las personas identifican, explican y pueden diferenciar sus 

emociones de las emociones de otros, de modo similar, implica la tendencia a reconocer 

y atender las emociones. Esta dimensión supone lo opuesto, es decir, consiste en la 
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carencia de conciencia emocional, por lo que refleja una falta de atención hacia las 

emociones, incluso puede llegar a entenderse como una carencia de respuesta 

emocional. 

 

3.7.3. Estrategias. 

 

Este factor consiste en el acceso limitado a las estrategias de regulación 

emocional, en donde uno de los pensamientos centrales implica que no es posible 

realizar nada para poder regular las emociones de manera eficaz una vez que la persona 

esté manifestando alguna emoción desagradable. Un individuo puede contar con un 

gran repertorio de estrategias de regulación emocional, sin embargo, teniendo en cuenta 

a Baker (2016), esta dimensión hace referencia a la apreciación sobre la propia 

habilidad que se tiene para regular emociones y no a la estrategia o la habilidad en sí 

mismas. 

 

3.7.4. Impulsividad 

 

Desde el punto de vista de Grzegorzewska et al. (2018, citados por Starosta et 

al., 2021), la impulsividad consiste en la tendencia para actuar de forma precipitada sin 

pensar en las consecuencias de las acciones, lo cual se ha asociado previamente con 

una mayor búsqueda de riesgos. Esta dimensión hace alusión a las dificultades para 

manejar los impulsos, lo cual, al mismo tiempo, incluye la presencia de problemas al 

momento de sostener el control de la propia conducta cuando se experimentan 

emociones negativas o desagradables. 

 

3.7.5. Metas 

 

Aldao et al. (2015) dan a conocer que la habilidad de alcanzar metas 

significativas es un aspecto importante para lograr una interacción exitosa con el 
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entorno, por lo que las dificultades en esta dimensión se asocian con ciertas patologías; 

esta dimensión hace referencia a estas dificultades para involucrarse en 

comportamientos dirigidos a metas, lo cual a su vez, puede incluir problemas para 

concentrarse y cumplir las metas en las situaciones donde se experimenta alguna 

emoción negativa o desagradable. 

 

3.7.6. Rechazo 

 

Este factor es percibido como una contraposición respecto a la aceptación de 

las emociones, de acuerdo a los planteamientos de Overall (2019), aceptar las 

emociones de manera no reactiva y sin juicios beneficia el bienestar en las personas y 

juega un rol importante en las respuestas adaptativas ante las emociones. Por otro lado, 

el rechazo de las emociones o la no aceptación de las respuestas emocionales, puede 

incluir la presentación de respuestas emocionales negativas secundarias a las 

emociones desagradables de uno, además puede implicar el rechazo al propio distrés.  

  

3.8. Impacto de la Regulación Emocional 

 

De acuerdo con APA (2014), un trastorno mental se caracteriza por exhibir 

alteraciones clínicamente significativas de la regulación emocional, el estado 

cognitivo, o del comportamiento, algunos de los problemas más evidentes se generan 

en los procesos psicológicos, biológicos y del desarrollo, todo ello al mismo tiempo 

produce inconvenientes en el funcionamiento del individuo. Esta definición da a 

conocer que la regulación emocional posee un papel primordial en la conservación de 

la salud o la posible presencia de algún trastorno mental. 

A continuación, se expondrá el impacto que posee en las personas, teniendo 

como fuente a diversas investigaciones sobre el tema: 

Gross y John (2003), realizaron un estudio acerca de la regulación emocional y 

su relación con el bienestar, se halló que efectivamente, diferentes estrategias de 
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regulación emocional precedían a distintos niveles de bienestar, quienes utilizaban la 

supresión emocional como estrategia tendía a sentirse menos satisfechos consigo 

mismos y sus relaciones, eran más pesimistas sobre su futuro y tenían un sentido 

perturbador en su bienestar; por otro lado, quienes usaban la estrategia de reevaluación 

cognitiva con mayor frecuencia al momento de regular sus emociones, tenían 

respuestas más adaptativas las cuales influían en sus relaciones interpersonales y 

bienestar.  

En un meta análisis desarrollado para determinar la influencia que ejerce la 

regulación emocional en el bienestar en muestras clínicas, se encontró que este proceso 

tiene un rol esencial en el bienestar (Kraiss et al., 2020).  

Por otro lado, en un estudio desarrollado con adolescentes se halló que los 

problemas al momento de regular las emociones se veían asociados a una mayor 

vulnerabilidad para presentar estados de ánimo disfóricos, conductas disruptivas y 

preocupaciones recurrentes (Caqueo-Urízar et al., 2020). 

De modo similar, en otra investigación realizada con esta población, se 

encontró que, la regulación emocional puede actuar como un factor protector, el cual 

puede modular las conductas o ideación suicida (Sánchez et al., 2021). 

También se ha podido estudiar el impacto de la regulación emocional en la 

salud física, según Gross (2013) se ha prestado mayor atención al rol del enojo, 

ansiedad y depresión en el contexto de enfermedades cardiovasculares; por lo que los 

especialistas sugieren que es muy probable que la regulación emocional posea una 

repercusión importante en el desarrollo de dichas enfermedades. Por otro lado, en un 

estudio realizado por Low et al. (2021), se exploró la relación entre la regulación 

emocional y la salud psicológica y física durante la pandemia por COVID-19, se 

encontró que el uso de estrategias como la rumiación y la supresión emocional podrían 

agravar la salud, mientras que la reevaluación cognitiva actuaba como un elemento 

protector; en la investigación se concluyó que la ciencia afectiva es capaz de explicar 

las diferencias existentes en la salud física y psicológica, además puede facilitar la 

resiliencia durante la presencia de crisis como es el caso de la pandemia. 
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En relación al impacto de la regulación emocional considerando la variable del 

sexo, Zafar et al. (2020) refieren que tanto el desarrollo de psicopatología como la 

presencia de dificultades en la regulación emocional puede ser diferente en hombres y 

mujeres; respecto a ello, en un estudio elaborado por Bartels et al. (2013, citados por 

Albert, 2015), se expuso que, las mujeres tienden a presentar mayores síntomas 

internalizados, mientras que los hombres presentan síntomas externalizados en mayor 

medida; de modo similar, en otra investigación se halló que la mujeres tenían un riesgo 

mayor de presentar trastornos del estado de ánimo, por otro lado, se encontró mayores 

tasas de trastornos relacionados al consumo de sustancias en hombres (Seedat et al. 

2009, citados por Suanrueang et al., 2022). 

Desde el punto de vista de Brody y Hall (2008, citados por Sanchis-Sanchis et 

al., 2020), las diferencias existentes en la expresión emocional entre hombres y 

mujeres, son el resultado de la combinación de predisposiciones temperamentales, las 

cuales tienen un origen biológico, y la socialización que se da a los niños y niñas 

respecto a reglas asociadas con las expresión de las emociones según el género.  

 

3.9. Regulación Emocional en la Adolescencia 

 

La obtención de habilidades para regular las respuestas emocionales se 

encuentra asociada de manera estrecha con la maduración de las estructuras biológicas 

y los sistemas neurofisiológicos que se llevan a cabo a lo largo de la niñez y la 

adolescencia, estos cambios permiten que las personas puedan alcanzar distintos 

niveles de organización en las dimensiones fisiológica, cognitiva y conductual 

(Sabatier et al., 2017). 

De acuerdo con Cole (2019), la regulación emocional se caracteriza por ser un 

proceso que se va desarrollando en el transcurso de la vida, teniendo en cuenta a los 

adolescentes, este grupo ya posee diversas habilidades que se evidencian en su 

interacción, no obstante, los cambios generados en este periodo abren nuevos retos para 

experimentar y regular las emociones, respecto a ello, se estima que la regulación 
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emocional guarda un rol esencial, destacándose que ello se da debido a los factores que 

caracterizan a este período (Schäfer et al., 2016) 

De la misma manera, se plantea que la adolescencia se percibe como una etapa 

crítica en el desarrollo adaptativo de la regulación emocional, debido a que la forma en 

la cual se regulan las emociones en dicho periodo, puede contribuir en la salud mental 

de las etapas posteriores (Ahmed et al., 2015). 

Respecto a la importancia de esta variable en la adolescencia, Zafar et al. 

(2020), manifiestan que en diversos estudios se muestra que en esta población, las 

dificultades en la regulación emocional se manifiestan en la internalización y 

externalización de las conductas, siendo algunos de los problemas la ansiedad, 

depresión, agresión e ideación suicida; además, en una investigación realizada por los 

autores, se obtuvo una relación positiva entre las dificultades de regulación emocional, 

y cinco formas de psicopatología, considerando a la ansiedad, depresión, ira, rasgos de 

personalidad borderline, y trastornos del sueño. 

Teniendo en cuenta que la interacción con los pares es relevante en este periodo, 

se destaca que las dificultades al momento de regular las emociones pueden generar 

consecuencias en las relaciones interpersonales puesto que se ha demostrado que estas 

se ven asociadas a comportamientos sociales desadaptativos como la búsqueda de 

retroalimentación negativa, autoenfoque conversacional y la búsqueda excesiva de 

consuelo, no se halló relación con conductas adaptativas como la autorrevelación 

(Schwartz-Mette et al., 2021). 

Considerando lo desarrollado en los párrafos anteriores, se entiende el impacto 

de esta variable en la población adolescente; Zafar et al. (2020), consideran importante 

poder realizar monitoreos y evaluación de las dificultades de regulación emocional en 

los entornos educativos, con la finalidad de prevenir el desarrollo de algún trastorno de 

personalidad o distintos problemas de salud mental en los estudiantes mediante la 

implementación de programas de intervención, respecto a ello, Ahmed et al. (2015) 

señalan que la plasticidad cerebral de los adolescentes podría facilitar el desarrollo de 

estas actividades. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1.   Enunciado de las Hipótesis  

 

4.1.1.  Hipótesis General 

 

Existe relación entre mindfulness y regulación emocional en estudiantes de 

nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

         

4.1.2.  Hipótesis Específicas 

 

· El nivel predominante de mindfulness es bajo en los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· El nivel predominante de regulación emocional es alto de dificultades en la 

regulación emocional en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Existe relación entre mindfulness y la dimensión conciencia de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Existe relación entre mindfulness y la dimensión rechazo de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022. 
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· Existe relación entre mindfulness y la dimensión estrategias de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Existe relación entre mindfulness y la dimensión metas de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

· Existe relación significativa entre mindfulness y regulación emocional en 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

 

4.2.   Operacionalización de Variables y Escalas de Medición  

 

4.2.1.  Variable 1 

 

 4.2.1.1. Identificación. Mindfulness.  

 

4.2.1.2  Definición Operacional. El mindfulness como rasgo 

disposicional se medirá a través de la adaptación peruana de la medida Child and 

Adolescent Mindfulness Measure (CAMM), la cual concibe al mindfulness como una 

capacidad innata para responder de manera consciente a las experiencias de la vida 

cotidiana (Greco et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Mindfulness 

Dimensiones Categorías o valores finales Escala de medición 

Mindfulness 

(Unidimensional) 

Alto 

Medio alto 

Medio 

Medio bajo 

Bajo 

Ordinal 

 

4.2.2.  Variable 2 
 

4.2.2.1. Identificación. Regulación Emocional.  

 

4.2.2.2  Definición Operacional. La regulación emocional se medirá a 

través de la adaptación peruana de la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional (DERS), la cual define a la regulación emocional como un concepto que 

involucra las siguientes habilidades (Gratz & Roemer, 2004): (a) Conciencia y 

comprensión de las emociones. (b) Aceptación de las emociones. (c) Capacidad para 

comportarse de acuerdo con los objetivos deseados cuando se experimentan emociones 

negativas. (d) Capacidad de utilizar estrategias de regulación de emociones apropiadas 

a la situación. Las autoras consideran que la carencia de una o más de dichas 

habilidades podría indicar la presencia de dificultades en la regulación emocional 
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Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Regulación Emocional 

Dimensiones Categorías o valores finales Escala de medición 

Conciencia 
Nivel alto de dificultades 

Nivel medio de dificultades 

Nivel bajo de dificultades 

Ordinal 
Rechazo 

Estrategias 

Metas 

 

4.3. Tipo y Diseño de la Investigación  

 

4.3.1. Tipo de Investigación. 

 

El estudio actual es básico o puro de acuerdo con su finalidad, debido a que, la 

investigación está destinada exclusivamente a la búsqueda de conocimiento (Baena, 

2017). Según el nivel de conocimiento alcanzado, el estudio es relacional, ya que se 

busca comprender la asociación o grado de relación existente entre dos variables en un 

contexto en específico, asimismo el enfoque es cuantitativo debido a que se analizarán 

los resultados mediante un punto de vista numérico, este enfoque es considerado 

adecuado cuando se requiere valorar la magnitud de los fenómenos y probar hipótesis 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

 

4.3.2. Diseño de Investigación. 

 

La investigación posee un diseño de tipo no experimental, en vista de que, se 

observan situaciones ya existentes (Hernández & Mendoza, 2018), es decir, no existe 

una manipulación deliberada de las variables por parte del investigador. El subtipo es 

transversal, la evaluación se realiza únicamente en un momento establecido (Liu, 2008 
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y Tucker, 2004, citados por Hernández et al., 2014). Como se mencionó previamente 

el estudio es de tipo descriptivo-relacional, puesto que se tiene como propósito 

determinar si existe relación entre dos variables, por ello presenta el siguiente esquema: 

 

    O1 

  

  P  r 

    

    O2 

 

 

Donde: 

P = Población 

O1 = Observación de la V1: Mindfulness  

O2 = Observación de la V2: Regulación emocional 

r = Correlación entre variables 

 

4.4. Ámbito de la Investigación  

   

La ejecución de la investigación se dio en la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, institución de carácter público de gestión directa, creada el año 

1980. El centro educativo pertenece a la UGEL Tacna, teniendo como código modular 

al número 486737. 

La Institución Educativa tiene como objetivos lograr un aprendizaje de los 

conocimientos conforme a los ritmos de instrucción, incitar la curiosidad en el 

aprendizaje y acrecentar la práctica de comunicación en la población estudiantil. Al 

mismo tiempo, busca brindar una educación de alta calidad donde los estudiantes 

puedan alcanzar su máximo desarrollo intelectual, físico, social, espiritual, emocional 

y moral (Institución Educativa Info, 2018). 
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Actualmente, la dirección de la institución se localiza en la Av. Basadre y 

Forero 1960, además tiene como directora a Alicia Elizabeth Cutipa Cahuana. El centro 

educativo cuenta con los niveles primario y secundario. Se estima que, en el nivel 

secundario, la institución cuenta con 224 estudiantes y una plana docente conformada 

por 19 profesionales.  

 
4.5.  Unidad de Estudio, Población y Muestra  

 

4.5.1.  Unidad de Estudio.   

 

Estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann. 

 

4.5.2.  Población 

 

La población estuvo constituida por 224 estudiantes de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann de ambos sexos. 

 

Criterios de Inclusión: 

· Estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann 

· Estudiantes pertenecientes al nivel secundario 

· Estudiantes que deseen participar en el presente estudio. 

 

Criterios de exclusión:  

· Estudiantes no pertenecientes a la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann 

· Estudiantes no pertenecientes al nivel secundario 

· Estudiantes que no deseen participar en el presente estudio. 

· Se excluirá los test que hayan sido mal resueltos o incompletos. 
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4.5.3.  Muestra 

 

El muestreo utilizado en el estudio fue no probabilístico de tipo censal, debido 

a que se tomó como muestra a toda la población. Se seleccionó a los estudiantes para 

la muestra considerando los criterios de inclusión mencionados previamente. 

 

4.6. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

4.6.1. Procedimiento de la Investigación  

 

El actual estudio contó con una serie de pasos, los cuales se fueron 

desarrollando de manera sucesiva; en primera instancia se hizo entrega del plan de tesis 

al área correspondiente y se esperó su aprobación para poder continuar. Posteriormente 

se realizaron las respectivas coordinaciones con los encargados de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann para tener la facilidad de acceso a la población 

indicada, para ello se envió una carta de presentación dirigida a la autoridad competente 

para el establecimiento de un horario en donde se pueda llevar a cabo la resolución de 

las pruebas psicológicas. Se realizó el envío de comunicados con el consentimiento 

informado dirigido a los padres de familia, tanto de forma virtual como física, de igual 

manera, la directora de la institución educativa autorizó la aplicación de los 

instrumentos. Antes de empezar con la recolección de los datos, se explicó de manera 

clara y concisa a los estudiantes acerca de lo que se va a desarrollar y seguidamente se 

les motivó a responder con la mayor veracidad posible.  

Al finalizar con la aplicación de las dos escalas psicométricas, se procedió a 

ejecutar el análisis de los resultados alcanzados, se hizo uso del software estadístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 26, también se utilizó el 

programa de Excel.  
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4.6.2. Técnicas  

 

En la investigación se empleó la técnica de encuesta tipo test como herramientas 

para la recolección de datos, esto permitió, obtener información de manera mesurable 

y objetiva. 

 

4.6.3. Instrumentos 

 

Para medir el mindfulness disposicional en la población se utilizó como 

instrumento al Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM) elaborado por 

Greco et al. (2011), los autores desarrollaron y validaron la medida realizando cuatro 

estudios, en el primer estudio se examinaron 25 ítems los cuales se basaron en la 

conceptualización multifacética del mindfulness del KIMS, en el segundo estudio los 

ítems se redujeron a 10 mediante el análisis factorial exploratorio, durante el estudio 

número tres, la estructura unifactorial identificada previamente se sometió a una prueba 

de análisis factorial confirmatorio en la cual se determinó que existía un buen ajuste 

para la estructura teniendo un solo factor. En el siguiente estudio se efectuó el análisis 

de la validez divergente y convergente del instrumento, se encontró que los puntajes 

del CAMM se correlacionaron de manera positiva con la calidad de vida, habilidades 

sociales y la competencia académica; por otro lado, se correlacionaron de forma 

negativa con las internalización de síntomas, externalización de problemas de conducta 

y las quejas somáticas. Por último, en relación a la confiabilidad, se halló índices 

adecuados de consistencia interna siendo el alfa de Cronbach de .80. 

La adaptación del instrumento al Perú se efectuó por Gustín-García (2019), se 

trabajó con una muestra compuesta por 2120 estudiantes de colegios públicos y 

privados de Lima Metropolitana, de ambos sexos, y de edades entre 10 y 17 años de 

edad. Para determinar la validez, se ejecutó el análisis de validez por contenido, para 

ello la prueba se sometió al juicio de expertos mediante el método de calificación de 

ítems, en dicho análisis pudieron participar nueve jueces, los cuales fueron 
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seleccionados conforme a sus aptitudes y competencias en el ámbito profesional 

(psiquiatras y psicólogos) y su formación metodológica y académica (magister y 

doctores) respecto al constructo; al realizar el cálculo de los coeficientes de V de Aiken 

para cada ítem, todos obtuvieron índices mayores a .80 (Gustin-García & Alegre-

Bravo, 2021). La escala adaptada lingüísticamente se sometió a los análisis factoriales, 

exploratorios y confirmatorios y se pudo evidenciar una estructura unifactorial para 

ocho ítems de los diez presentes en la escala original. Respecto al análisis de la 

confiabilidad se encontró que existe una consistencia interna adecuada, siendo el alfa 

ordinal de .78, asimismo, se realizó el cálculo del coeficiente omega de McDonald para 

establecer la confiabilidad del factor, y se halló el valor de .81 el cual es considerado 

como aceptable. La adaptación del instrumento cuenta con ocho ítems, el formato de 

respuesta se presenta en una escala de tipo Likert donde (0= nunca es verdadero, 1= 

rara vez es verdadero, 2= a veces es verdadero, 3= frecuentemente es verdadero, 4= 

siempre es verdadero). La aplicación puede ser individual y colectiva, el instrumento 

puede ser aplicado a niños y adolescentes desde los 10 a 17 años, además el tiempo de 

aplicación puede ir de 10 a 15 minutos. 

Asimismo, para medir la regulación emocional se empleó la Escala de 

dificultades de regulación emocional (DERS), dicho instrumento fue creado por Gratz 

y Roemer (2004) para medir las dificultades en la regulación emocional en población 

adulta. Se realizó el análisis factorial exploratorio para establecer la estructura factorial 

de la escala, se encontró que los seis factores que componen la DERS son altamente 

interpretables y reflejan la definición multifacética de la regulación emocional en la 

que se basó el instrumento. Para el análisis de la validez, la escala fue sometida a la 

validez de constructo, en la cual se correlacionaron los puntajes de la DERS con los de 

otra medida usada para evaluar la regulación emocional, los resultados mostraron que 

la correlación entre ambos constructos era estadísticamente significativa. También se 

sometió la escala al análisis de validez predictiva, para lo cual se realizó una correlación 

entre los puntajes totales del DERS con conductas relevantes clínicamente, que se cree 

están relacionadas con la desregulación emocional, entre ellas se encontraba la 
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frecuencia de abuso por la pareja íntima y la frecuencia de autolesiones, los resultados 

mostraron correlaciones significativas para ambas variables. Para realizar el análisis de 

la confiabilidad se empleó el método de consistencia interna mediante el cálculo del 

alfa de Cronbach, los resultados mostraron una elevada consistencia interna (α = .93); 

de la misma manera, se hizo el análisis de la confiabilidad mediante el test - retest, se 

reveló en los resultados que la puntuación total del DERS mantuvo una confiabilidad 

test – Retest buena durante un periodo de cuatro a ocho semanas (ρI = .88, p < .01), la 

confiabilidad test - retest para las subescalas fue adecuada. 

El instrumento fue adaptado para una población adolescente en Cuba por 

Socarrás (2015). Posteriormente, en Perú la adaptación del instrumento se efectuó por 

Huamani y Saravia (2017) en Arequipa para una población adolescente, quienes tenían 

edades entre los 11 a 18 años. En total, 1087 adolescentes de la provincia de Arequipa 

fueron parte de la muestra. Para el análisis de la validez, la escala fue sometida a la 

validez de contenido por juicio de expertos, en donde se efectuó la revisión por siete 

profesionales con experticia en el tema, las puntuaciones halladas se interpretaron 

como valores válidos y altos en la “V” de Aiken, obteniéndose un índice de 0.907 para 

la escala total; por otra parte, en la dimensión “confusión” los índices fueron inferiores 

a 0.7, debido a ello se optó por eliminarlo de la escala, teniendo como resultado un 

instrumento compuesto por 20 ítems y cuatro dimensiones. Asimismo, la validez de 

constructo se ejecutó mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC), en el cual 

pudo sustentarse la existencia de cuatro dimensiones de la regulación emocional, 

puesto que estos sobrepasaron los índices de ajuste (p< 0.7); en cuanto a la dimensión 

confusión se pudo ratificar la valoración generada por los siete jueces expertos, debido 

a que dicha dimensión no presentó un buen ajuste para el modelo planteado. Para 

realizar el análisis de la confiabilidad, se efectuó el método de la consistencia interna 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (α= 0.843), también se encontró índices 

superiores a (α= 0.7) para cada una de las dimensiones. La adaptación del instrumento 

posee 20 ítems, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro dimensiones: 

conciencia, rechazo, estrategias y metas; el formato de respuesta se presenta en una 
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escala con cinco alternativas de respuesta donde (0= Casi nunca, 1= Algunas veces, 2= 

La mitad de las veces, 3= La mayoría de las veces, 4= Casi siempre), los siguientes 

ítems son la excepción debido a que la calificación es inversa 1, 2, 4, 5 y 6. Las cuatro 

dimensiones de regulación emocional de la escala, hacen referencia a los siguiente, 

dimensión conciencia (falta de conciencia y comprensión emocional), dimensión 

rechazo (no aceptación de respuestas emocionales), dimensión estrategias (limitaciones 

en las estrategias de regulación emocional) y la dimensión metas (dificultades para 

dirigir el comportamiento hacia metas). La aplicación puede ser individual y colectiva, 

el instrumento puede ser aplicado a adolescentes desde los 11 a 18 años, además el 

tiempo de aplicación puede ir de 10 a 15 minutos. 
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Capítulo V 

Los Resultados 

 

5.1. El Trabajo de Campo 

 

Para poder efectuar el proceso de recolección de información en la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, se llevaron a cabo las coordinaciones con la 

directora del centro, de esa manera se precisaron algunos detalles respecto a la 

aplicación de los instrumentos psicométricos a los estudiantes y se proporcionaron las 

facilidades respectivas.  

La aplicación de los dos instrumentos psicométricos tuvo lugar durante dos días 

consecutivos: el jueves 21 de julio se aplicó los instrumentos a primero y segundo de 

secundaria, y el viernes 22 de julio se hizo la aplicación a los estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto grado de secundaria. El tiempo de aplicación en cada sección tuvo una 

duración de 15 a 20 minutos.  

Al finalizar el proceso de la recolección de información, empezó a desarrollarse 

el análisis estadístico referente a la información obtenida, para ello se utilizaron 

estrategias, las cuales permitieron efectuar la comprobación de las hipótesis mediante 

el uso de tablas, gráficos, para esto también fue necesario emplear el programa 

estadístico SPSS 26 y el programa de Excel.       

 

5.2. Diseño de Presentación de Resultados 

 

Los hallazgos alcanzados se organizaron de manera que sea posible visualizar 

las variables, teniendo en consideración al objetivo general y específicos del estudio.  
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 Para empezar la presentación se muestra la tabla de frecuencias de la variable 

mindfulness, luego, la tabla de frecuencias de la variable regulación emocional, 

seguidamente se observa la información en relación a las dimensiones de regulación 

emocional. 

Posteriormente se mostrará la contrastación de las hipótesis del estudio, para 

ello se comenzará con las pruebas de normalidad de cada una de las variable, lo cual 

dará a conocer el tipo de pruebas que se utilizarán para el análisis estadístico. 

 

5.3. Los Resultados 

 

Seguidamente se exponen los resultados del estudio. 

 

5.3.1. Análisis Estadístico de la Variable: Mindfulness  

 

Tabla 3  

Nivel predominante de mindfulness 

Niveles f % 

Bajo 29 12.9 

Medio bajo 38 17.0 

Medio 71 31.7 

Medio alto 36 16.1 

Alto 50 22.3 

Total 224 100.0 
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Figura 1  

Nivel predominante de mindfulness  

 

 
 

Tanto en la tabla 3 como en la figura 1 se muestran los niveles de mindfulness 

presentes en los estudiantes, el nivel predominante de mindfulness es el nivel medio 

con 71 estudiantes (31.7%), seguidamente se encuentra el nivel alto con 50 estudiantes 

(22.3%), luego el nivel medio bajo con 38 estudiantes (17%), el nivel medio alto con 

36 estudiantes (16.1%) y finalmente se encuentra el nivel bajo con 29 estudiantes 

(12.9%). 
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5.3.2. Análisis Estadístico de la Variable: Regulación Emocional 

  

Tabla 4 

Nivel predominante de regulación emocional  

Niveles f % 

Nivel bajo de dificultades en la regulación emocional 54 24.1 

Nivel medio de dificultades en la regulación emocional 75 33.5 

Nivel alto de dificultades en la regulación emocional 95 42.4 

Total 224 100.0 

  

Figura 2 

Nivel predominante de regulación emocional  

 
 

Tanto en la tabla 4 como en la figura 2 se observan los niveles de regulación 

presentes en la muestra de estudiantes, de acuerdo con los datos se estima que 

predomina el nivel alto de dificultades en la regulación emocional con 95 estudiantes 

(42.4%), seguidamente se tiene el nivel medio de dificultades con 75 estudiantes 

(33.5%), finalmente se encuentra el nivel bajo de dificultades en la regulación 
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emocional con 54 estudiantes (24.1%). 

 

Tabla 5 

Dimensión conciencia de regulación emocional  

Niveles f % 

Nivel bajo de dificultades en cuanto a la conciencia emocional 51 22.8 

Nivel medio de dificultades en cuanto a la conciencia emocional 98 43.8 

Nivel alto de dificultades en cuanto a la conciencia emocional 75 33.5 

Total 224 100.0 

 

Figura 3  

Dimensión conciencia de regulación emocional  

 
 

Tanto en la tabla 5 como en la figura 3 se muestran los datos obtenidos sobre la 

dimensión conciencia de regulación emocional. Se puede observar que predomina el 

nivel medio de dificultades en cuanto a la conciencia emocional con 98 estudiantes 

(43.8%), sigue el nivel alto de dificultades con 75 estudiantes (33.5%), finalmente se 

encuentra el nivel bajo de dificultades en cuanto a la conciencia emocional con 51 
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estudiantes (22.8%). 

 

Tabla 6 

Dimensión rechazo de regulación emocional  

Niveles f % 

Nivel bajo de dificultades en cuanto a la aceptación emocional 51 22.8 

Nivel medio de dificultades en cuanto a la aceptación emocional 87 38.8 

Nivel alto de dificultades en cuanto a la aceptación emocional 86 38.4 

Total 224 100.0 

 

Figura 4 

Dimensión rechazo de regulación emocional 

 
 

Tanto en la tabla 6 como en la figura 4 se muestran los datos obtenidos sobre la 

dimensión rechazo de regulación emocional. Se puede observar que predomina el nivel 

medio de dificultades en cuanto a la aceptación emocional con 87 estudiantes (38.8%), 

sigue el nivel alto de dificultades con 86 estudiantes (38.4%), finalmente se encuentra 

el nivel bajo de dificultades en cuanto a la aceptación emocional con 51 estudiantes 
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(22.8%). 

 

Tabla 7 

Dimensión estrategias de regulación emocional  

Niveles f % 

Nivel bajo de dificultades en cuanto al acceso a estrategias de 

regulación emocional 
66 29.5 

Nivel medio de dificultades en cuanto al acceso a estrategias de 

regulación emocional 
85 37.9 

Nivel alto de dificultades en cuanto al acceso a estrategias de 

regulación emocional 
73 32.6 

Total 224 100.0 

 

Figura 5 

Dimensión estrategias de regulación emocional  

 
 

Tanto en la tabla 7 como en la figura 5 se muestran los datos obtenidos sobre la 

dimensión estrategias de regulación emocional. Se puede observar que predomina el 

nivel medio de dificultades en cuanto al acceso de estrategias de regulación emocional 
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con 85 estudiantes (37.9%), sigue el nivel alto de dificultades con 71 estudiantes 

(32.6%), finalmente se encuentra el nivel bajo de dificultades en cuanto al acceso a 

estrategias de regulación emocional con 66 estudiantes (29.5%). 

 

Tabla 8 

Dimensión metas de regulación emocional  

Niveles f % 

Nivel bajo de dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas 55 24.6 

Nivel medio de dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas 88 39.3 

Nivel alto de dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas 
 

81 36.2 

Total 224 100.0 

 

Figura 6 

Dimensión metas de regulación emocional  

 
 

Tanto en la tabla 8 como en la figura 6 se muestran los datos obtenidos sobre la 

dimensión metas de regulación emocional. Se puede observar que predomina el nivel 

medio de dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas con 88 estudiantes 
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(39.3%), sigue el nivel alto de dificultades con 81 estudiantes (36.2%), finalmente se 

encuentra el nivel bajo de dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas con 

55 estudiantes (24.6%). 

 

5.4.  Contrastación de Hipótesis 

 

5.4.1.  Prueba de Distribución de Normalidad  

 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov de las variables mindfulness y 

regulación emocional 

Variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Mindfulness 0.076 224 0.003 

Regulación Emocional 0.075 224 0.004 

 

En el estudio actual, 224 estudiantes fueron parte de la muestra, siendo esta 

cantidad mayor a 50 personas; debido a ello se hace uso de la prueba de Kolmogorov 

Smirnov. Puede observarse en la tabla 9 que el índice p =0.003; p =0.004 de la 

significancia del estadístico resulta menor a 0.05, por consiguiente, se estima que 

ambas variable no presentan una distribución normal, de acuerdo a ello, se utilizarán 

pruebas no paramétricas para efectuar la comprobación de las hipótesis planteadas 

previamente en el estudio.  

 

5.4.2.  Comprobación de la Hipótesis General   

 

Se empleará el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de Spearman 

para la contrastación de la hipótesis general, esta prueba se hará con la finalidad de 
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buscar una relación entre las variables, al mismo tiempo, se constatará que los datos 

esperados presenten una confianza del 95%. 

 

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre mindfulness y regulación emocional en estudiantes 

de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022.  

H1: Existe relación entre mindfulness y regulación emocional en estudiantes de 

nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  

 

Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 10 

Prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman de las variables de 

mindfulness y regulación emocional 

    Regulación Emocional 

Mindfulness 

Coeficiente de correlación -,704** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 224 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 
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H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 

H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 10 que siendo la significación bilateral de la 

correlación (.000) menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que existe relación entre mindfulness y 

regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

5.4.3. Comprobación de la Hipótesis Específica 1   

 

Se hará uso del estadístico de bondad de ajuste de Chi-Cuadrado para ejecutar 

la contrastación de la hipótesis especifica 1, debido a que esta prueba busca comprender 

el ajuste de los datos de la muestra ante los datos esperados, manteniendo una confianza 

del 95%.  

 

Formulación de hipótesis  

H0: El nivel predominante de mindfulness no es bajo en los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022.  

H1: El nivel predominante de mindfulness es bajo en los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  
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Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Chi- Cuadrado de Bondad de Ajuste. 

 

Tabla 11 

Prueba no paramétrica Chi Cuadrado bondad de ajuste de la variable mindfulness 

 Mindfulness 

Chi-cuadrado 24,259b 

Gl 4 

Sig. Asintótica 0.000 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 

H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 11 que la significación asintótica tiene un 

puntaje de 0.000, siendo este índice menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que el nivel predominante de 

mindfulness es bajo en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

5.4.4.  Comprobación de la Hipótesis Específica 2 

 

Se hará uso del estadístico de bondad de ajuste de Chi-Cuadrado para ejecutar 

la contrastación de la hipótesis especifica 2, debido a que esta prueba busca comprender 
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el ajuste de los datos de la muestra ante los datos esperados, manteniendo una confianza 

del 95%.  

 

Formulación de hipótesis  

H0: El nivel predominante de regulación emocional no es alto de dificultades 

en la regulación emocional en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

H1: El nivel predominante de regulación emocional es alto de dificultades en la 

regulación emocional en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  

 

Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Chi- Cuadrado de Bondad de Ajuste. 

 

Tabla 12 

Prueba no paramétrica Chi Cuadrado bondad de ajuste de la variable regulación 

emocional 

 Regulación Emocional 

Chi-cuadrado 11,259a 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0.004 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 
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H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 12 que la significación asintótica tiene un 

puntaje de 0.004, siendo este índice menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que el nivel predominante de regulación 

emocional es el nivel alto de dificultades en la regulación emocional en los estudiantes 

de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

5.4.5.  Comprobación de la Hipótesis Específica 3 

 

Se empleará el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de Spearman 

para la contrastación de la hipótesis específica 3, esta prueba se hará con la finalidad 

de buscar una relación entre las variables, al mismo tiempo, se constatará que los datos 

esperados presenten una confianza del 95%. 

 

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre mindfulness y la dimensión conciencia de 

regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre mindfulness y la dimensión conciencia de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  
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Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 13 

Prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman de mindfulness y la dimensión 

conciencia de regulación emocional 

    Mindfulness 

Dimensión Conciencia 

Coeficiente de correlación -,303** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 224 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 

H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 13 que siendo la significación bilateral de la 

correlación (.000) menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). Por otro lado, 

también se expone que el coeficiente de correlación es de -0.303, esto representa una 

relación negativa y baja (Martínez & Campos, 2015). 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que existe relación entre mindfulness y 



86 

 

la dimensión conciencia de regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de 

la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

5.4.6.  Comprobación de la Hipótesis Específica 4 

 

Se empleará el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de Spearman 

para la contrastación de la hipótesis específica 4, esta prueba se hará con la finalidad 

de buscar una relación lineal entre las variables, al mismo tiempo, se constatará que los 

datos esperados presenten una confianza del 95%. 

 

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre mindfulness y la dimensión rechazo de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre mindfulness y la dimensión rechazo de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  

 

Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 14 

Prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman de mindfulness y la dimensión 

rechazo de regulación emocional 

    Mindfulness 

Dimensión Rechazo 

Coeficiente de correlación -,716** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 224 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 

H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 14 que siendo la significación bilateral de la 

correlación (.000) menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). Por otro lado, 

también se expone que el coeficiente de correlación es de -0.716, esto representa una 

relación negativa y alta (Martínez & Campos, 2015). 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que existe relación entre mindfulness y 

la dimensión rechazo de regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 
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5.4.7. Comprobación de la Hipótesis Específica 5 

 

Se empleará el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de Spearman 

para la contrastación de la hipótesis específica 5, esta prueba se hará con la finalidad 

de buscar una relación lineal entre las variables, al mismo tiempo, se constatará que los 

datos esperados presenten una confianza del 95%. 

 

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre mindfulness y la dimensión estrategias de 

regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre mindfulness y la dimensión estrategias de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  

 

Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 15 

Prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman de mindfulness y la dimensión 

estrategias de regulación emocional 

    Mindfulness 

Dimensión Estrategias 

Coeficiente de correlación -,643** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 224 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 

H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 15 que siendo la significación bilateral de la 

correlación (.000) menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). Por otro lado, 

también se expone que el coeficiente de correlación es de -0.643, esto representa una 

relación negativa y moderada (Martínez & Campos, 2015). 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que existe relación entre mindfulness y 

la dimensión estrategias de regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de 

la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 
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5.4.8. Comprobación de la Hipótesis Específica 6 

 

Se empleará el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de Spearman 

para la contrastación de la hipótesis específica 6, esta prueba se hará con la finalidad 

de buscar una relación lineal entre las variables, al mismo tiempo, se constatará que los 

datos esperados presenten una confianza del 95%. 

 

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre mindfulness y la dimensión metas de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre mindfulness y la dimensión metas de regulación 

emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  

 

Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 16 

Prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman de mindfulness y la dimensión 

metas de regulación emocional 

    Mindfulness 

Dimensión Metas  

Coeficiente de correlación -,592** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 224 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 

H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 16 que siendo la significación bilateral de la 

correlación (.000) menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). Por otro lado, 

también se expone que el coeficiente de correlación es de -0.592, esto representa una 

relación negativa y moderada de acuerdo a los resultados arrojados en el SPSS. 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que existe relación entre mindfulness y 

la dimensión metas de regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 
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5.4.9. Comprobación de la Hipótesis Específica 7 

 

Se empleará el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de Spearman 

para la contrastación de la hipótesis específica 7, esta prueba se hará con la finalidad 

de buscar una relación entre las variables, al mismo tiempo, se constatará que los datos 

esperados presenten una confianza del 95%. 

 

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación significativa entre mindfulness y regulación emocional 

en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

H1: Existe relación significativa entre mindfulness y regulación emocional en 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

Tacna 2022. 

 

Nivel de significancia  

α = 5%  

 

Estadístico de la prueba  

Se hará uso del estadístico no paramétrico de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 17 

Prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman de las variables de 

mindfulness y regulación emocional 

    Regulación Emocional 

Mindfulness 

Coeficiente de correlación -,704** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 224 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

Lectura del valor P 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la H0 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la H0 

H1: p< 0.05 de modo que se rechaza la H0 

 

Decisión 

Puede contemplarse en la tabla 17 que siendo la significación bilateral de la 

correlación (.000) menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0). Por otro lado, 

también se expone que el coeficiente de correlación es de -0.704, esto representa una 

relación negativa y alta (Martínez & Campos, 2015). 

 

Conclusión  

Con un 95% de confianza se concluye que existe relación significativa entre 

mindfulness y regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 
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5.5. Discusión  

 

El actual estudio planteó como objetivo determinar la relación entre el 

mindfulness y la regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022; en ese sentido también se 

realizó el análisis de cada variable de acuerdo a su nivel. Seguidamente se discutirán 

los resultados encontrados. 

Conforme a los datos encontrados en la investigación, existe relación 

significativa entre la variable mindfulness y regulación emocional, siendo esta de 

manera específica, una relación negativa y alta (rs= -.704); según la naturaleza de las 

puntuaciones de la escala empleada (DERS), esto implica que, a menores niveles de 

mindfulness existen mayores dificultades en la regulación emocional. 

Esta información guarda relación con la investigación desarrollada por 

Hambour et al. (2018) en una muestra adolescente, en la cual se expone en los 

resultados, que existe una relación moderada entre ambas variables; de modo similar, 

en un estudio realizado con una población de características similares, se pudo 

encontrar una relación significativa y positiva entre el mindfulness y la regulación 

emocional, incluyendo también la variable atención (Bullemor-Day, 2015).  

La relación entre ambas variables ha sido estudiada previamente, de acuerdo 

con Cepeda (2016), el mindfulness como rasgo disposicional beneficia los procesos 

adaptativos de regulación emocional. Además, investigaciones realizadas con imagen 

por resonancia magnética funcional (fMRI) refieren que el mindfulness como rasgo se 

ve vinculado con patrones de activación de la amígdala y corteza prefrontal, lo cual 

sugiere una mejor regulación emocional (Creswell et al. 2007, citados por Isham et al., 

2020), lo expuesto da a conocer las implicancias entre ambas variables. Tomando en 

consideración la postura de Heppner et al. (2015), los niveles elevados de mindfulness 

también se han asociado con menores estados afectivos negativos, con mayores afectos 

positivos y con una mejora en la regulación de estados afectivos desagradables, los 

autores refieren que esta relación se observa tanto en muestras clínicas como no 
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clínicas, asimismo, también sucede con diversas poblaciones, ya sea con adolescentes 

o adultos. 

En relación a la variable mindfulness, se estableció que en la población 

predomina un nivel bajo de este rasgo (p= 0.000), sin embargo, de acuerdo con los 

resultados descriptivos se halló que en el 31.7% de los estudiantes predominó un nivel 

medio, dichos resultados difieren con el estudio efectuado por Veytia-López et al. 

(2016), en el cual se hallaron niveles bajos de mindfulness en una población de jóvenes. 

En referencia a los resultados, es posible que diversos factores como el contexto o las 

mismas capacidades de los estudiantes hallan intervenido, esto pudo reflejarse en una 

investigación efectuada por Warren et al. (2019), en la cual se encontró que el 

componente de actuar con conciencia del mindfulness disposicional no se veía 

vinculado con el proceso de maduración de los adolescentes, sino más bien, era más 

probable que el mindfulness se desarrolle a través del tipo de las relaciones que 

mantenían los jóvenes con el contexto. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la perspectiva de Thompson et al. (2011, 

citados por Carpenter et al., 2019), el rasgo mindfulness es considerado importante 

debido a que puede actuar como un factor de resiliencia al prevenir patologías, pero al 

presentarlo en niveles bajos, puede llegar a actuar como un factor de riesgo al generar 

que una persona sea más susceptible a desarrollar algún problema de salud mental; en 

la adolescencia, el mindfulness puede resultar más importante que en otras etapas, por 

lo que se considera esencial promoverlo mediante programas de intervención. Entre los 

beneficios, Mindful Schools (2019), señala que este rasgo se asocia con una mejora en 

las habilidades socioemocionales, además también existe evidencia de que genera en 

los estudiantes un mayor autocontrol, un mejor manejo de las emociones 

desagradables, fortalecimiento de la autoestima y empatía (López-Hernáez, 2016). 

En referencia a la variable de regulación emocional, uno de los hallazgos de la 

presente investigación consistió en que en la población predominan niveles altos de 

dificultad en la regulación emocional (42.4%), estos resultados se asemejan a la 

información encontrada en los estudios desarrollados por Meza (2019) y Ochoa (2021) 
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en el contexto nacional, en los cuales, predominó un nivel bajo de regulación 

emocional, es decir, existen dificultades en la regulación de estas mismas. Estos 

resultados son preocupantes debido a las implicancias que tiene la regulación 

emocional en la salud mental de los adolescentes, como se refirió previamente, las 

dificultades en la regulación emocional han sido vinculadas previamente con conductas 

interpersonales desadaptativas, procrastinación académica, uso problemático del 

celular, neuroticismo y conductas de riesgo (Schwartz-Mette et al., 2021, Singh, 2022, 

Mohammadi et al., 2020, Fu et al., 2020). De la misma forma, en el contexto nacional 

se ha podido relacionar con ideación suicida (Alvarado, 2020). 

La adolescencia se distingue por ser una etapa de cambios numerosos, en este 

periodo, las dificultades en la regulación emocional se conciben como una 

característica central en el desarrollo de problemas emocionales y conductuales (Beato-

Fernández et al., 2007, citados por Broderick & Jennings, 2012), es por ello que autores 

como Ahmed et al. (2015), refieren que es un periodo crítico en el desarrollo adaptativo 

de la regulación emocional. Desde la perspectiva de Mulyati et al. (2020), los 

adolescentes poseen emociones más diversas que los niños, no obstante, esa diversidad 

no se ve reflejada en las habilidades de regulación emocional, entendiéndose que 

debido a todas las nuevas demandas, este grupo es vulnerable a presentar problemas 

para poder tener una regulación adecuada de sus emociones, incluyendo tanto las 

emociones agradables como desagradables, por ello los autores mencionados plantean 

la necesidad de orientar a esta población en habilidades de regulación emocional.  

Tomando en consideración a la variable mindfulness y la dimensión conciencia 

de regulación emocional, se halló la presencia de una relación negativa y baja (rs= -

0.303) entre ambas, en este caso la dimensión hace referencia a la carencia de 

conciencia emocional, además, implica una falta de atención a las emociones lo que 

puede llevar también a una ausencia de respuestas emocionales (Gratz & Roemer, 

2004); la interpretación de la hallado consiste en que a menores niveles de mindfulness 

existen mayores dificultades en la conciencia emocional. Por otro lado, se entiende que 

el mindfulness implica mantener la conciencia durante el momento presente (Ludwig, 
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2008, citado por Donofry et al., 2020), esto permite poder dirigir la atención a los 

fenómenos internos como las emociones y los pensamientos según Baer et al. (2004, 

citados por Gustin-García y Alegre-Bravo, 2021); en consecuencia, si un individuo no 

presta atención a las experiencias que se llevan a cabo en el momento presente, es muy 

probable que tampoco pueda atender o reconocer sus propios estados emocionales. En 

el estudio se halló una relación baja, por ello se plantea que existen otros factores que 

pueden intervienen en la relación, el mindfulness no solo consiste en prestar atención 

a las experiencias internas, sino que también involucra observar las propias 

experiencias asumiendo una postura de testigo imparcial, es decir, sin emitir un juicio 

acerca de las emociones que se acaban de reconocer (Kabat-Zinn, 2009). 

Teniendo en cuenta a la variable mindfulness y la dimensión rechazo de 

regulación emocional, se halló que existe una relación negativa y alta (rs= -0.716) entre 

ambas, en este caso la dimensión hace alusión a la no aceptación de las respuestas 

emocionales, lo que al mismo tiempo implica presentar respuestas emocionales 

negativas secundarias ante las emociones desagradables (Gratz & Roemer, 2004); la 

interpretación de lo hallado consiste en que a menores niveles de mindfulness existen 

mayores dificultades en cuanto a la aceptación de las emociones; esta asociación 

también se ha podido observar tanto en muestras comunitarias como clínicas 

(Desrosiers et al., 2013). Linehan (2015) da a conocer que el mindfulness incluye en 

sus características mantener una actitud no juzgadora, en otras palabras, no se evalúan 

las experiencias como buenas o malas, tampoco existe un apego o rechazo a ellas 

(Siegel et al. 2016); además, de acuerdo con Bishop et al. (2004), uno de los 

componentes del mindfulness consiste en mantener una orientación hacia la 

experiencia, lo cual consiste en mantener una actitud de curiosidad, aceptación y 

apertura; teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede entender que 

presentar mayores niveles de mindfulness implicaría menores dificultades para aceptar 

las propias emociones. 

Respecto a la variable mindfulness y la dimensión estrategias de regulación 

emocional, se logró encontrar que hay una relación negativa y moderada (rs= -0.643) 
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entre ambas, en este caso la dimensión hace referencia a tener un acceso limitado a 

estrategias de regulación emocional, esto sucede debido a que predomina la idea de que 

no es posible regular las emociones de manera efectiva cuando se experimentan 

emociones desagradables, de modo similar, se hace un énfasis en la flexibilidad al 

momento de utilizar las estrategias (Gratz & Roemer, 2004); la interpretación de lo 

hallado consiste en que a menores de niveles de mindfulness existen mayores 

dificultades en cuanto al acceso de estrategias de regulación emocional. Teniendo en 

cuenta lo descrito anteriormente, Baker (2016) señala que la dimensión estrategias 

también se enfoca en la percepción que tiene un individuo respecto a las habilidades 

para regular sus emociones, de la misma forma, Wen et al. (2021), indican que las 

personas que poseen niveles elevados de mindfulness son menos propensos a percibir 

las experiencias negativas como perdurables en el tiempo, respecto a ello, existe la 

posibilidad que esto se dé debido a que tengan la creencia de que sí son capaces de 

regular sus emociones de manera efectiva; en un estudio elaborado por Moore y 

Malinowski (2009, citados por Ma & Fang, 2019), los autores señalan que el 

mindfulness ha demostrado estar relacionado de manera significativa con una mejora 

de la flexibilidad cognitiva, por todo ello se entiende que efectivamente presentar 

mayores niveles de mindfulness podría facilitar el acceso a diversas estrategias de 

regulación emocional. 

Respecto a la variable mindfulness y la dimensión metas de regulación 

emocional, pudo hallarse que hay relación negativa y moderada (rs=-0.592) entre 

ambas, en este caso la dimensión hace alusión a tener dificultades para mantener la 

concentración y cumplir con las metas o demandas del entorno al experimentar una 

emoción desagradable (Gratz & Roemer, 2004); la interpretación de lo hallado consiste 

en que a menores niveles de mindfulness existen mayores dificultades para dirigir el 

comportamiento a metas, estos resultados también se han podido evidenciar en un 

estudio desarrollado por Erisman et al. (2005, citados por Mazaheri, 2015), en el cual 

también se pudo hallar relación entre las variables de mindfulness y regulación 

emocional. Por otro lado, como plantean Bishop et al. (2004), uno de las características 
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inherentes del mindfulness es dirigir la atención al momento presente, de acuerdo con 

los autores, esto permite generar en la persona un incremento en los niveles de alerta, 

asimismo, refieren que al percibir un estímulo en el campo de la conciencia como un 

pensamiento o una emoción es posible volver a dirigir la atención al estímulo inicial, 

esto facilitaría poder dirigir el comportamiento a cumplir con las demandas del entrono 

una vez que se haya observado la presencia de una emoción desagradable; de igual 

manera, Josefsson et al. (2017), en un estudio con atletas, indica que al tener una mente 

consciente es posible regular las emociones de negativas y centrar la atención en los 

estímulos que son relevantes para llevar a cabo las tareas que se dan en el presente. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Sugerencias 

 

6.1. Conclusiones  

 

6.1.1. Primera 

 

Se determinó que existe relación entre mindfulness y la regulación emocional 

en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2022. 

 

6.1.2. Segunda 

 

Se estableció que el nivel predominante de mindfulness es bajo en estudiantes 

de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

6.1.3. Tercera 

 

Se estableció que el nivel predominante de regulación emocional es alto de 

dificultades en la regulación emocional en los estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 202
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6.1.4. Cuarta 

 

Se estableció que existe relación negativa y baja entre mindfulness y la 

dimensión conciencia de regulación emocional (rs=-303) en estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

6.1.5. Quinta 

 

Se estableció que existe relación negativa y alta entre mindfulness y la 

dimensión rechazo de regulación emocional (rs=-716) en estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

6.1.6. Sexta 

 

Se estableció que existe relación negativa y moderada entre mindfulness y la 

dimensión estrategias de regulación emocional (rs=-643) en estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

6.1.7. Séptima 

 

Se estableció que existe relación negativa y moderada entre mindfulness y la 

dimensión metas de regulación emocional (rs=-592) en estudiantes de nivel secundario 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 

 

6.1.8. Octava 

 

Se determinó que existe relación significativa entre mindfulness y la regulación 

emocional (rs=-704) en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2022. 
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6.2.  Sugerencias  

 

6.2.1. Primera 

 

Que el área de psicología de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

pueda promover la regulación emocional en los estudiantes mediante la 

implementación de intervenciones basadas en mindfulness. 

 

6.2.2. Segunda 

  

Que el área de psicología de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

pueda elaborar y ejecutar actividades orientadas a promover las diferentes dimensiones 

de la regulación emocional como son la conciencia y aceptación emocional, el acceso 

a estrategias de regulación emocional y la habilidad de poder cumplir con las metas 

planteadas a pesar de experimentar emociones desagradables. 

 

6.2.3. Tercera 

 

Que el área de psicología de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

pueda elaborar y ejecutar actividades de prevención tomando como punto central las 

consecuencias de presentar altas dificultades en cuanto a la regulación emocional, 

debido al efecto negativo que supone en la salud mental de los adolescentes. 

 

6.2.4. Cuarta 

 

Que el área de psicología de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

pueda elaborar y ejecutar actividades de promoción tomando como punto central los 

beneficios de la práctica de mindfulness, tanto de manera formal como no formal, 
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debido a que se ha demostrado que ello permite incrementar los niveles del rasgo 

disposicional, lo cual se ha asociado con mejoras en la salud mental y bienestar de los 

adolescentes. 

 

6.2.5. Quinta 

 

Que investigadores psicólogos y estudiantes de la carrera profesional de 

psicología puedan profundizar en el estudio de las variables abordadas en la presente 

investigación, de igual forma, se sugiere poder replicar el estudio en diferentes 

poblaciones. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Tabla A1 

Mindfulness y regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 

2022. 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables 

Dimensiones e 

Ítems 

Instrument

os 
Metodología 

Pregunta 

general 

¿Existe relación 

entre mindfulness 

y regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

Objetivo 

General 

Determinar la 

relación entre 

mindfulness y 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Hipótesis 

General 

Existe relación 

entre mindfulness 

y regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

Variable 1: 

Mindfulnes

s 

Unidimensional 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 

Child and 

Adolescent 

Mindfulness 

Measure 

(CAMM). 

 

Tipo 

Descriptivo-

correlacional 

 

Diseño 

No 

experimental 

transversal 

correlacional 

 

Enfoque 

Cuantitativo 
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2022? 

 

Grohmann, Tacna 

2022. 

2022    

 

 

Donde: 

P = Población 

O1=Observaci

ón de la V1: 

Mindfulness

  

O2=Observaci

ón de la V2: 

Regulación 

emocional 

r=Correlación 

entre variables 

Pregunta 

Específica 1 

¿Cuál es el nivel 

predominante de 

mindfulness en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022? 

Objetivo 

Específico 1 

Establecer el nivel 

predominante de 

mindfulness en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Hipótesis 

Específica 1 

El nivel 

predominante de 

mindfulness es 

bajo en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Variable 2: 

Regulación 

emocional 

 

Conciencia 

1, 2, 4, 5 y 6. 

Rechazo 

7, 11, 15 y 16 

Estrategias 

3, 9, 14, 17 y 20 

Metas 

8, 10, 12, 13,18 y 19 

Escala de 

dificultades 

en 

regulación 

emocional 

(DERS) 
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Pregunta 

Específica 2 

¿Cuál es el nivel 

predominante de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022? 

Objetivo 

Específico 2 

Establecer el nivel 

predominante de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Hipótesis 

Específica 2 

El nivel 

predominante de 

regulación 

emocional es alto 

de dificultades en 

la regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Pregunta 

Específica 3 

¿Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 

Objetivo 

Específica 3 

Establecer la 

relación entre 

mindfulness y la 

Hipótesis 

Específica 3 

Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 
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conciencia de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022? 

dimensión 

conciencia de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

conciencia de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Pregunta 

Específica 4 

¿Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 

rechazo de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

Objetivo 

Específica 4 

Establecer la 

relación entre 

mindfulness y la 

dimensión 

rechazo de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

Hipótesis 

Específica 4  

Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 

rechazo de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 
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de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022? 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Pregunta 

Específica 5 

¿Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 

estrategias de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022? 

Objetivo 

Específica 5 

Establecer la 

relación entre 

mindfulness y la 

dimensión 

estrategias de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

Hipótesis 

Específica 5 

Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 

estrategias de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 
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2022. 

Pregunta 

Específica 6 

¿Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 

metas de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022? 

Objetivo 

Específica 6 

Establecer la 

relación entre 

mindfulness y la 

dimensión metas 

de regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Hipótesis 

Específica 6 

Existe relación 

entre mindfulness 

y la dimensión 

metas de 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

Pregunta 

Específica 7 

¿Cuál es el grado 

Objetivo 

Específica 7 

Establecer el 

Hipótesis 

Específica 7 

Existe relación 
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de relación entre 

mindfulness y 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022? 

grado de relación 

entre mindfulness 

y regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 

significativa entre 

mindfulness y 

regulación 

emocional en 

estudiantes de 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2022. 
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Anexo B 

Interpretación de coeficiente de correlación de Spearman (Martínez & Campos, 

2015) 

Tabla B1 

Interpretación de coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho de Spearman Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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 Anexo C   

Estadísticos Descriptivos  

 

Tabla C1 

Frecuencia y porcentaje de estudiantes según el sexo 

Sexo f % 

Femenino 104 46.4 

Masculino 120 53.6 

Total 224 100 

 

Tabla C2 

Mindfulness según el sexo 

Sexo 
Nivel bajo 

Nivel medio 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

medio 

alto 

Nivel 

alto 
Total 

f % f % f % f % f % f % 

F 17 16.3 24 23.1 37 35.6 12 11.5 14 13.5 104 46.4 

M 12 10 14 11.7 34 28.3 24 20 36 30 120 53.6 

 

Tabla C3 

Regulación emocional según el sexo 

Sexo 

Nivel bajo de 

dificultades 

Nivel medio de 

dificultades 

Nivel alto de 

dificultades 
Total 

f % f % f % f % 

F 19 18.3 25 24 60 57.7 104 46.4 

M 35 29.2 50 41.7 35 29.2 120 53.6 

 

 



 
134 

 

 

 

Tabla C4 

Dimensión conciencia de regulación emocional según el sexo 

Sexo 

Nivel bajo de 

dificultades 

Nivel medio de 

dificultades 

Nivel alto de 

dificultades 
Total 

f % f % f % f % 

F 18 17.3 42 40.4 44 42.3 104 46.4 

M 33 27.5 56 46.7 31 25.8 120 53.6 

 

Tabla C5 

Dimensión rechazo de regulación emocional según el sexo 

Sexo 

Nivel bajo de 

dificultades 

Nivel medio de 

dificultades 

Nivel alto de 

dificultades 
Total 

f % f % f % f % 

F 17 16.3 33 31.7 54 51.9 104 46.4 

M 34 28.3 54 45 32 26.7 120 53.6 

 

Tabla C6 

Dimensión estrategias de regulación emocional según el sexo 

Sexo 

Nivel bajo de 

dificultades 

Nivel medio de 

dificultades 

Nivel alto de 

dificultades 
Total 

f % f % f % f % 

F 21 20.2 37 35.6 46 44.2 104 46.4 

M 45 37.5 48 40 27 22.5 120 53.6 
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Tabla C7 

Dimensión metas de regulación emocional según el sexo 

Sexo 

Nivel bajo de 

dificultades 

Nivel medio de 

dificultades 

Nivel alto de 

dificultades 
Total 

f % f % f % f % 

F 19 18.3 37 35.6 48 46.2 104 46.4 

M 36 30 51 42.5 33 27.5 120 53.6 

 

Tabla C8 

Frecuencia y porcentaje de estudiantes según el grado  

Grado f % 

1° grado 63 28.1 

2° grado 53 23.7 

3° grado 39 17.4 

4° grado 35 15.6 

5° grado 34 15.2 

Total 224 100 
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Tabla C9 

Mindfulness según el grado 

Sexo 

Nivel 

bajo 

Nivel medio 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

medio 

alto 

Nivel 

alto 
Total 

f % f % f % f % f % f % 

1° 

grado 
6 9.5 9 14.3 16 25.4 11 17.5 21 33.3 63 28.1 

2° 

grado 
5 9.4 10 18.9 21 39.6 9 17 8 15.1 53 23.7 

3° 

grado 
10 25.6 9 23.1 11 28.2 6 15.4 3 7.7 39 17.4 

4° 

grado 
4 11.4 5 14.3 15 42.9 5 14.3 6 17.1 35 15.6 

5° 

grado 
4 11.8 5 14.7 8 23.5 5 14.7 12 35.3 34 15.2 

 

Tabla C10 

Regulación emocional según el grado 

Sexo 

Nivel bajo de 

dificultades 

Nivel medio de 

dificultades 

Nivel alto de 

dificultades 
Total 

f % f % f % f % 

1° grado 20 31.7 15 23.8 28 44.4 63 28.1 

2° grado 8 15.1 22 41.5 23 43.4 53 23.7 

3° grado 8 20.5 14 35.9 17 43.6 39 17.4 

4° grado 7 20 13 37.1 15 42.9 35 15.6 

5° grado 11 32.4 11 32.4 12 35.3 34 15.2 
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Anexo D 

Carta de Presentación Para la Aplicación de los Instrumentos 

 



 
138 

Anexo E 

Constancia de Aplicación de los Instrumentos 
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 Anexo F  

Comunicados enviados a los padres de familia de la Institución 
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Anexo G 

Formulario de Consentimiento Informado 
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Anexo H 

Informe de Culminación de Asesoría 
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Anexo I 

Informe de Culminación de Evaluación del Informe de Tesis por Jurado Dictaminador: 

Mtro. Yefer Torres Gonzales 
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Anexo J 

Ficha de Evaluación del Informe de Tesis por Jurado Dictaminador: Mtro. Yefer 

Torres Gonzales 
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Anexo K 

Informe de Culminación de Evaluación del Informe de Tesis por Jurado Dictaminador: 

Mtro. Julio Valencia Valencia 
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Anexo L 

Ficha de Evaluación del Informe de Tesis por Jurado Dictaminador: Mtro. Julio 

Valencia Valencia 
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