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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la relación entre la percepción de la 

función parental y la regulación emocional en adolescentes escolares de Lima y Pasco para el año 

2018. La muestra fue conformada por 245 estudiantes de colegios nacionales y privados de 3ro, 

4to y 5to de secundaria; de los cuales 57.1% fueron mujeres y 42.9% hombres. Se utilizaron los 

siguientes instrumentos: Adolescent Family Process (AFP-P; Molinero, 2016), Regulación 

Cognitiva de las Emociones (CERQ-PE; Domínguez-Lara & Medrano, 2016) y Regulación 

Emocional (ERQP; Gargurevich & Matos, 2010), en versiones adaptadas al contexto nacional. Los 

resultados evidencian correlaciones entre las dimensiones de la función parental (materna y 

paterna) y la regulación emocional con un tamaño de efecto de pequeño a mediano. Además, se 

identificaron diferencias estadísticamente significativas de las variables de estudio según sexo de 

los progenitores, sexo de los participantes, tipo de institución educativa, lugar de procedencia y 

personas con las que viven los participantes.  

 

Palabras claves: Función parental, regulación emocional, AFP-P, CERQ-PE, ERQP. 
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Abstract 

 

The main objective of the present study was to analyze the relationship between the perception 

of parental function and emotional regulation in adolescent schoolchildren in Lima and Pasco for 

the year 2028. The sample consisted of 245 students from national and private schools in the 3rd, 

4th and 5th year of high school; of which 57.1% were female and 42.9% male. The following 

instruments were used: Adolescent Family Process (AFP-P; Molinero, 2016), Cognitive 

Regulation of Emotions (CERQ-PE; Domínguez-Lara & Medrano, 2016), and Emotional 

Regulation (ERQP; Gargurevich & Matos, 2010), in versions adapted to the national context. The 

results evidence correlations between the dimensions of parental function (maternal and paternal) 

and emotional regulation with a small to medium effect size. In addition, statistically significant 

differences were identified for the study variables according to the sex of the parents, sex of the 

participants, type of educational institution, place of origin and people with whom the participants 

live.  

 

Key words: Parental function, emotional regulation, AFP-P, CERQ-PE, ERQP. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los estudios acerca de la interacción y comportamiento de la familia han 

cobrado gran relevancia debido a la labor irremplazable que cumplen los integrantes en la 

socialización del nuevo individuo. Este es el primer espacio de interacción dinámica donde no solo 

se prepara a la persona para el funcionamiento en la sociedad, sino que también se satisfacen las 

necesidades de niños y adolescentes (Capano et al., 1996; Hernández, 2017).  

Es en este contexto donde las figuras parentales cumplen un rol indispensable denominado 

como función parental. Este constructo se fundamenta en analizar el comportamiento de los padres 

cuando desarrollan la figura paternal, mediante la relación dinámica que sostienen con sus hijos, e 

incluye la labor de crianza, cuidado y guía, de tal manera que sean satisfechas las necesidades de 

estos (Vazsonyi et al., 2003).  

Las investigaciones de Baumrind (1966; 1991), Macoby y Martin (1983) estudiaron 

originalmente este constructo respecto a los estilos de crianza o parentales, considerados también 

como tipologías. Desde esta perspectiva la función parental a través de los estilos de crianza se 

basó en dos aspectos indispensables. Por un lado, la capacidad de respuesta de los padres y 

adicionalmente los requerimientos determinados por los progenitores. Por lo tanto, de la 

interrelación de estas dos dimensiones se propusieron 4 estilos parentales: autoritario, permisivo o 

autorizado, democrático y negligente.  

En base a los estilos anteriormente puntualizados se evidencian nuevos alcances teóricos 

donde se desglosa y estudia la función parental desde un enfoque dimensional (Metzler et al., 1998; 

Vazsonyi et al., 2003; Steinberg & Silk, 2002). Por un lado, se plantea un enfoque tipológico o de 

estilos de crianza donde se pretende capturar el ambiente familiar como un conjunto de actitudes 

parentales, los cuales crean un entorno emocional en las que las interacciones de un padre e hijo 
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son expresadas (Darling & Steinberg, 1993). Por otro lado, el enfoque dimensional se propone 

investigar a detalle las características intrínsecamente relacionadas a los diferentes instrucciones 

de crianza (Darling & Steinberg, 1993), estas dimensiones al interior de las familias se muestran a 

través de conductas parentales específicas que compensan los diferentes requerimientos de los 

hijos por medio de objetivos concretos de crianza y también permite distinguir la influencia que 

puede generar la función o rol parental (Casais et al., 2017; Molinero, 2006; Vazsonyi et al., 2003; 

Darling & Steinberg, 1993).  

En un primer momento, Steinberg y Silk (2002) desarrollan diferentes dimensiones que 

describen como autonomía, armonía y conflicto. La primera dimensión es la armonía, la cual 

consiste en las interrelaciones afectivas entre padres e hijos, que involucran calidez o aceptación 

respecto al trato. La autonomía, es la segunda dimensión y se encuentra relacionada a aquellos 

aspectos que promueven la independencia y a la vez señalan límites en los niños y jóvenes, además, 

se considera como la medida de control (conductual y psicológico) de los padres hacia los hijos. 

Finalmente, la dimensión conflicto describe la relación de conflicto normal entre los adolescentes 

y padres, una excesiva tensión puede poner en peligro el desarrollo sostenible del adolescente.  

Por su parte, Colegas y Vazsonyi (2003) examinaron las funciones parentales tomando 

como dominios las dimensiones de carácter parental planteadas por Steinberg y Silk (2002): 

considerando la armonía se encuentra la cercanía y comunicación, considerando la autonomía se 

encuentra el monitoreo, soporte y aprobación de pares y el conflicto está relacionado como los 

desacuerdos padre-adolescente. Desde esta perspectiva, el rol de padre y madre estaría conformado 

por seis dimensiones. La primera dimensión es la cercanía. Esta dimensión está relacionada a 

sensaciones de proximidad emocional, sensación de afecto y empatía de padres a hijos. La segunda 

dimensión es la comunicación; considerada como cualquier diálogo regular o frecuente entre 
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padres e hijos sobre un tema de interés, incluidos proyectos, metas, preocupaciones, experiencias 

personales y sentimientos (Vazsonyi et al., 2003).  

Otra dimensión es el soporte, referido a la cualidad para que los padres apoyen, acepten y 

escuchen a sus hijos. El monitoreo se refiere a la conciencia y el control del padre en las acciones 

de sus hijos.  La aprobación de los pares está influenciada por la forma en que el padre ve a las 

personas con las que sus hijos se juntan y con qué frecuencia lo hacen. Adicionalmente, el conflicto 

es la tensión que existe entre padre e hijo y es típicamente normal y ordinaria (Steinberg & Silk, 

2002; Vazsonyi et al., 2003). 

Cabe destacar que las seis dimensiones propuestas por Colegas y Vazsonyi (2003) también 

se encuentran relacionadas con los dos aspectos básicos de la tipología parental: capacidad de 

respuesta y la exigencia (Darling & Steinberg, 1993). Por un lado, diferentes autores han enlazado 

al afecto con la capacidad de respuesta o responsividad que brindan los padres ante las necesidades 

y demandas de los hijos (Cris, Dishion, Moilanen, & Shaw, 2009; Macoby & Martin, 1983; Morris, 

et al., 2007); con el fin de promover la expresión de sentimientos, la calidez en las relaciones, la 

cercanía, la comunicación, así como un adecuado clima familiar (Casais, Flores & Domínguez, 

2017). 

Por el otro lado, la exigencia se relaciona a los requerimientos que los padres establecen a 

sus hijos ya sea de manera explícita o implícita con el fin de integrarlos a la familia, contribuir con 

su madurez, supervisarlos o monitorearlos, aplicar medidas disciplinarias, disposición para 

confrontar al niño ante una actitud desobediente (Darling & Steinberg, 1993) y la aprobación de 

pares. Baumrind distinguió dos aspectos importantes de la exigencia, el control conductual y el 

psicológico. 
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El control conductual son todas aquellas acciones parentales orientadas a controlar las 

conductas de los hijos, proporcionando una estructura clara para el comportamiento de estos 

(Barber et al., 2005). Además, cuando el control psicológico es inapropiado despliega estrategias 

intrusivas que frustran las necesidades de autonomía y buscan controlar el comportamiento y 

emociones de los hijos, tales como minimizar las emociones, el retiro del amor, la inducción de 

culpa, la vergüenza, entre otros (Barber et al., 2005). También, en coherencia con el modelo teórico 

propuesto por Steinberg y Silk (2002), cuando el control es conferido de manera adecuada se 

entiende como el grado en que el padre brinda autonomía al hijo, lo que incluye el control 

conductual y psicológico (Vazsonyi et al., 2003).  

Es importante resaltar que las necesidades de los hijos varían según la etapa de desarrollo 

en la que se encuentran. De manera particular, cuando se trata de la adolescencia, etapa en la cual 

la persona atraviesa por una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales, donde 

predominan la inestabilidad y crisis, así como los retos y oportunidades (Carvajal, 1993), el 

adolescente muestra una necesidad de mayor autonomía, de toma de decisiones y desea pasar más 

tiempo con los pares (Steinberg & Silk, 2002). La investigación del comportamiento que involucra 

humanos ha demostrado que el cerebro y la cognición social forman parte de un momento crucial 

de crecimiento durante la adolescencia. Por lo tanto, la adolescencia puede ser un momento 

delicado, en el que se procesa y adquiere la información sociocultural (Blakemore & Mills, 2014). 

Siguiendo esta línea, la función parental en esta etapa cumple dos roles importantes. Por 

un lado, desempeña la función de protección considerando comportamientos de riesgo externos, 

considerando, las conductas delictivas, el uso de alucinógenos, consumo de bebidas alcohólicas, 

fumar e iniciación sexual temprana, entre otros (Bobbio et al., 2016; Loke & Mak, 2013; 

[UNODC]- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2015). Por lo tanto, cuando 
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el control conductual por parte de los progenitores se ajusta a las necesidades del hijo o hija, se 

han encontrado bajos niveles de problemas externalizantes (Manzeske & Strigh, 2009).  

De la misma manera, la función parental es un factor de protección ante comportamientos 

de riesgo internos que pueden infringir contra la seguridad de sus hijos, considerando la depresión, 

así como la ansiedad (Andrade et al., 2012; Ascenzo, 2012; Ayquipa, 2019; Caballo, Gallegos 

Ruvalcaba & Villegas, 2016; Snider et al., 2004).  

Por otro lado, la función parental cumple el rol de facilitador para el desempeño de distintas 

tareas que se presentan a lo largo del desarrollo psicológico de la persona (Steinberg & Silk, 2002). 

En este sentido los padres contribuyen con el progreso de las capacidades socioemocionales y 

académicas de los jóvenes (Liew et al., 2014); así como, con el bienestar psicológico (Jiménez-

Iglesias & Moreno; 2015). Como se puede apreciar, la función parental se encuentra relacionada 

a diferentes variables que contribuyen con el desarrollo integral del adolescente (Hair et al., 2008; 

Arranz, Oliva & Parra, 2008).  

Siguiendo esta línea, la función de los padres como factor de defensa ante conductas de 

riesgo y como generador de bienestar psicológico en los adolescentes. En relación con este 

segundo rol paterno, según varios estudios, la función de los padres se asocia de manera directa 

con el desarrollo emocional del hijo (Eisenberg et al., 1998; Anis, Jabeen, & Riaz, 2013; Morris 

et al., 2007). El estudio de la función parental ha sido crucial para comprender mejor los 

mecanismos detrás del comportamiento, las interacciones, las funciones y los vínculos al interior 

de la familia (Espinosa, Mendoza & Villalba, 2020); los cuales fomentan la expresión y control de 

las emociones, el apoyo, la calidez en las relaciones y un entorno familiar adecuado (Casais, 

Domínguez & Flores, 2017). El control emocional es un componente crucial del comportamiento 

de riesgo en los adolescentes porque ayuda al individuo a adaptarse a su entorno a través de 
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acciones que incluyen la planificación de acciones, la toma de decisiones y la formación de juicios 

sobre el entorno y las interacciones interpersonales (Espinosa, Mendoza & Villalba, 2020).  

 En primer lugar, es relevante comprender qué son las emociones. Según Lazarus (1991), 

las emociones pueden interpretarse como elementos de adaptación que ayudan a determinar lo que 

es perjudicial o útil para el bienestar y funcionamiento general de la persona.  

De lo anterior se desprende la importancia de poder manejar las emociones a situaciones 

adaptables. Las personas controlan sus emociones de esta manera, especialmente las emociones 

desagradables y fuertes, ya que limitan su capacidad de actuar y reaccionar de manera más eficaz 

(Gross & Thompson, 2007). Thompson (1994) conceptualiza la regulación o control emocional 

como "los procesos extrínsecos e intrínsecos responsables de monitorear, evaluar y modificar 

reacciones emocionales, especialmente sus características temporales y de intensidad, para lograr 

los objetivos propios" (p. 27-28). La finalidad del proceso regulador es aumentar, disminuir o 

mantener la experiencia emocional. La inclinación más frecuente es mantener los buenos 

sentimientos fuertes y duraderos mientras se reducen la intensidad y la duración de las emociones 

negativas (Gross, 2014; Gross & John, 2003). Así como también admite el uso de una variedad de 

técnicas de control emocional dependiendo de la circunstancia a enfrentar (Gratz & Roemer, 

2004). 

Gross y Thompson (2007) postulan el “Modelo del Proceso de Regulación Emocional” 

para explicar cómo las personas regulan sus emociones. En este modelo se desarrollan cinco etapas 

en el proceso en las que se pueden controlar las emociones. En primer lugar, elegir el escenario se 

refiere a hacer un esfuerzo por hacer cosas que coloquen al individuo en un escenario donde pueda 

tener la emoción deseada. En segundo lugar, alterar las circunstancias externas o los entornos 

físicos está relacionado con la alteración de las emociones. En tercer lugar, el uso atencional 
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describe concentrarse en una situación con el propósito de influir en las emociones vinculadas a 

uno mismo. En cuarto lugar, el cambio cognitivo tiene que ver con renovar la forma en cómo las 

personas valoran un escenario, alterando de esta manera su sentido emocional. Por último, la 

renovación de la respuesta puede ser vivencial, fisiológica o conductual (Gross, 2013).  

Cabe resaltar las técnicas de gestión emocional más investigadas son la reevaluación de la 

supresión y cognitiva. En este sentido, Gross (2014) indica que hay dos formas principales de 

regular las emociones, que ocurren a lo largo de un continuo. Hay dos tipos de cambios 

emocionales: los que ocurren al principio del proceso y tienen como objetivo alterar la naturaleza 

de la emoción considerando la reevaluación cognitiva y los que ocurren al final del proceso y 

tienen como objetivo alterar la manera en que se expresa la emoción considerando la supresión 

emocional (Gross & John, 2003). Además, se considera a la supresión como mal adaptativa y a la 

reevaluación como adaptativa (Gross, 2013). 

De igual forma se han estudiado otras estrategias de control emocional que están 

estrechamente ligadas a la vida humana y ayudan a las personas a manejar de forma cognitiva sus 

emociones (Garnefski, et al. 2001; Garnefski, van den Krommer et al., 2002). Las cuales están 

basadas en los pensamientos que se originan en la persona ante cualquier experiencia diaria y 

pueden estar asociadas tanto al afecto positivo como negativo. Estas estrategias son: Rumiación, 

Focalización positiva, Catastrofización, Autoculpa, Culpar a otros, Reinterpretación Positiva, así 

como la Perspectiva, Aceptación, y Refocalización en los planes (Garnefski et al., 2001; Garnefski, 

van den Kommer et al., 2002, Garnefski et al., 2002).  

La autoculpa se basa en los pensamientos de culparse a uno mismo por los eventos 

negativos experimentados. Culpando a otro se asocian los pensamientos de echarle la culpa a 

alguien más por eventos displacenteros experimentados. La rumiación o el centrarse en el 
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pensamiento se refiere a pensar de manera persistente en problemas o sentimientos relacionados 

con la situación negativa. Catastrofismo se refiere a pensamientos que magnifican el terror en 

ciertos eventos displacenteros. Según Domínguez & Medrano (2016) en su estudio instrumental 

indican que estas estrategias se relacionan a impresiones negativas, depresión, ansiedad (Medrano 

et al., 2013; Tuna & Bozo, 2012) y son consideradas no adaptativas (Gross & John, 2003). 

La creación de ideas que intentan dar un significado positivo a una experiencia negativa en 

términos de crecimiento personal se conoce como reinterpretación positiva, por otro lado, 

mantener una perspectiva positiva es más importante que concentrarse en los peores escenarios. 

La aceptación es el acto de pensar en aceptar lo ocurrido y aceptar lo vivido. Para poner cualquier 

cosa en perspectiva, uno debe comparar el tamaño del mal evento con otras ocurrencias de tal 

manera que se reduzca la gravedad del incidente. 

Por último, Focalización en los planes se centra en los pensamientos de resolución de 

problemas de tal manera que la probabilidad de ocurrencia en el futuro disminuya. Dichas 

estrategias se relacionan con bienestar e impresiones de carácter positivo (Domínguez & Medrano, 

2016; Medrano et al., 2013), como la autoeficacia (Bozo & Tuna, 2012) y son consideradas 

adaptativas (Gross & John, 2003). 

 Las estrategias anteriormente descritas contribuyen con la adaptación o mal adaptación del 

individuo en su entorno (Gross & John, 2003). Teniendo en cuenta estudios anteriores, sugieren 

una división general de estrategias categorizadas entre las adaptativas y no adaptativas; las cuales 

explican diversas estrategias de regulación emocional evaluadas por medio de diferentes 

cuestionarios (Aldao et al., 2014). Además, el uso óptimo de las estrategias es trascendental para 

el progreso psicosocial positivo, lo cual favorece a la salud mental de la persona y sobre todo del 

adolescente (Gross & Thompson, 2007).  
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La etapa de la adolescencia es caracterizada por el desarrollo biológico, cognitivo y 

socioemocional que cambian junto con la experiencia intensa de impresiones negativas (Veld et 

al., 2012). Ante estos desafíos que experimenta la persona, las emociones negativas y el estrés son 

comunes en esta etapa, los cuales podrían propiciar riesgos en la deficiente regulación emocional 

(Ahmed et al., 2015; Gross, 2013). Sin embargo, en la adolescencia (13-18 años) se refleja un uso 

creciente de estrategias cognitivas y de comportamiento (Garnefski & Kraaij, 2006; Riediger & 

Klipker 2014) debido al desarrollo lógico formal propuesto por Piaget en esta etapa (Sabatier et 

al., 2017).  

Las funciones cognitivas tienen un papel crítico en el control de las emociones durante la 

adolescencia, puesto que implica el dominio de funciones ejecutivas de alto nivel y procesos 

sociales como el pensamiento abstracto, la toma de perspectiva, preocupación empática que 

implica pensar en los demás, entre otros (Garnefski & Kraaij, 2006; Sabatier et al., 2017). 

De esta manera, patrones disfuncionales en la regulación emocional desarrollan un rol 

relevante en muchas psicopatologías (Holmes, Naumann, Schäfer, Samson & Tuschen, 2017). 

Según las investigaciones realizadas a escolares de secundaria reportan que la autoculpa, la 

rumiación y catastrofismo se relacionan más con la sintomatología depresivo y ansioso 

(Domínguez & Sánchez, 2017; Garnefski & Kraaij, 2006; Garnefski et al., 2001). Esto propone 

que, mediante el empleo de ciertas estrategias de control de emociones cognitivas, las personas 

podrían ser más expuestas a presentar síntomas psicopatológicos como respuesta a situaciones 

negativas del entorno (Garnefski, van den Krommer et al., 2002). Otros resultados sugirieren que, 

al usar estrategias cognoscitivas, considerando por ejemplo la reevaluación positiva, pueden 

facilitar la tolerancia a experiencias de vida negativas (Garnefski & Kraaij, 2006). Asimismo, 
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estrategias como aceptación y enfoque en los planes están relacionas con la autoeficacia académica 

(Domínguez-Lara & Sánchez-Carreño, 2017). 

Como se ha descrito anteriormente, las investigaciones analizadas revelan la jerarquía de 

la regulación emocional en la adolescencia. Es así como las buenas prácticas de crianza y un 

ambiente familiar saludable brindan un ambiente emocional de apoyo para fomentar el control 

emocional en las personas que componen la familia (Morris et al., 2007).  

 En relación con lo anterior, de acuerdo a Colegas y Morris (2007), la situación familiar 

interviene en el desarrollo del control de las emociones en adolescentes y niños de tres maneras. 

En primer lugar, postula que los niños experimentan la regulación emocional por medio del 

aprendizaje observacional. En segundo lugar, las prácticas y conductas específicas de crianza 

afectan el control de las emociones. En tercer lugar, el control emocional es influenciado por el 

clima emocional que promueven las formas de crianza, la expresividad en familia, la relación de 

apego y la relación matrimonial.  

Las prácticas de crianza que los padres despliegan al interior de la familia influyen en los 

hijos, ayudándolos a desarrollarse normalmente y brindándoles el conocimiento y las herramientas 

para manejar cualquier problema que pueda surgir en el futuro. Cuando el padre no satisface las 

necesidades básicas del hijo y optan por actuar con indiferencia hacia ellos, estos cimientos 

familiares pueden volverse disfuncionales (Durand, 2020). En este sentido, la crianza de los padres 

es fundamental para apoyar el desarrollo socioafectivo y emocional de los adolescentes (Flores et 

al., 2019). 

En las investigaciones se destaca los estilos parentales (Steinberg & Silk, 2002). Así, las 

dimensiones de cercanía y comunicación se hallan relacionadas con la capacidad de respuesta o 

afecto del padre (Casais et al., 2017; Morris et al., 2007; Steinberg & Silk, 2002; Vazsonyi et al., 
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2003). Las dimensiones de monitoreo, soporte y aprobación de pares están ligadas a las exigencias 

de los padres (Casais et al., 2017; Steinberg & Silk, 2002; Vazsonyi et al., 2003), de tal manera 

que promuevan guía, retroalimentación y reglas consistentes y flexibles hacia los hijos (Morris et 

al., 2007), lo cual encajaría dentro del control conductual y psicológico. Por último, el conflicto 

será tomado como una medida complementaria a las dimensiones propuestas, de tal manera que 

exprese la necesidad de autonomía y menor control, poca cercanía y falta de comunicación en el 

cual se origina (Steinberg & Silk, 2002; Vazsonyi, et al. 2003). 

En congruencia con lo anterior, diversos estudios demuestran que la socialización del 

control emocional en la niñez, pubertad e incluso adolescencia se encuentra relacionada con las 

funciones parentales (Barber & Harmon, 2002; Moilanen et al., 2009). Sin embargo, los estudios 

por lo general se centran en la etapa de la infancia, dejando de lado la socialización emocional en 

la adolescencia (Morris et al., 2007).  

A la par, investigaciones sostienen que el rol del padre en el control emocional puede influir 

en la autonomía de la regulación de emociones del adolescente, contribuyendo con la necesidad 

de independencia de este (Barber et al., 2005; Bariola et al., 2011; Zimmermann & Iwanski, 2014).  

Un estudio realizado en Pakistán analiza el papel de la madre y el padre sobre la predicción 

de la regulación emocional en el adolescente. Los resultados demuestran que el estilo autoritativo 

materno y paterno tuvo una relación positiva con la regulación emocional mientras que el estilo 

permisivo tuvo una relación efecto negativo (Anis & Jabeen, 2013).   

 De la misma manera, una reciente investigación longitudinal de los Países Bajos, realizada 

por Van Lissa et al., (2018), sobre la correlación entre el papel paterno y materno, y la regulación 

emocional en el adolescente, obtuvo como resultado que la regulación emocional de los 
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adolescentes se encuentra relacionada con la percepción de apoyo de las madres y con la 

percepción de menor control de comportamiento por parte de los padres. 

El medio social en el que se desenvuelve el hijo es importante para su desarrollo, este puede 

afectar a la memoria, el rendimiento académico o la salud socioemocional (Atresmedia, 2017), por 

ello es muy importante tomar en cuenta el entorno sociodemográfico en el que se desarrollan las 

familias, ya que cada comportamiento en cierta medida está condicionado a este (Orezzio, 2012, 

pág. 38). Un principal agente de socialización es la familia, célula básica del tejido social. Es ahí 

donde se construyen las primeras experiencias de interacción determinantes en la base de las 

futuras relaciones; de igual manera otro agente de socialización es la escuela: es la etapa más 

organizada, estructurada y definida, en la que se transmiten una serie de contenidos y formas de 

socialización que regirán en el comportamiento del adolescente influyendo en el desarrollo integral 

de los adolescentes. 

Un trabajo de investigación empírico sobre la influencia de las características 

sociodemográficas en la regulación emocional y la función parental es el de Bueno & Prieto 

(2021), utilizando la escala de regulación emocional encontraron que esta puede verse alterada en 

cualquier persona que no cuente con un contexto capaz de ofrecer un buen desarrollo emocional 

como en el caso de una familia disfuncional, el lugar de estudios o hasta el tipo de familia del que 

forma parte. 

Soto (2017) analiza por medio de un estudio de caso la interacción familiar y los factores 

que aportan a la regulación de emociones de los niños, el estudio concluyó que el apoyo familiar 

y la interacción que se da entre los miembros de una familia son factores relevantes que facilitan 

mayores elementos para responder emocionalmente de forma regulada; en cuanto a las estrategias 

de regulación emocional utilizadas que se consideran efectivas, la investigación refirió que pueden 
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traer consecuencias negativas si sólo se manejan como estándares de conducta. Es decir, cuando 

los padres exigen a los niños comportamientos adaptados y hacer uso de una excesiva regulación 

emocional sin que el contexto familiar facilite dicho comportamiento se puede presentar ansiedad, 

estrés, y depresión en este estudio se evidenció que la madre se encuentra más relacionada en 

cuanto a la crianza de los hijos teniendo mejores relaciones con ellos a comparación del padre que 

suele mostrarse como una figura exigente de regulación emocional ante los hijos. 

A diferencia de las investigaciones anteriores, De la Torre (2015) evidenció que los factores 

sociodemográficos afectan indirectamente a las estrategias de regulación emocional, en este 

estudio también se encontró una relación fuerte entre la regulación emocional y la comunicación 

entre padres e hijos, en la cual se observó que influía significativamente en el malestar emocional 

de los adolescentes, ya que la madre era el principal familiar abierto a la comunicación a diferencia 

del padre. 

Otra investigación de Moral y Pelayo (2016) relacionó las características 

sociodemográficas con el comportamiento en adolescentes, en donde se hallaron diferencias 

significativas en función de diversas características individuales como (género, edad y nivel de 

estudios) siendo los varones con mayor edad los que presentaron más conductas negativas, la 

formación académica de la madre, la separación conyugal y la ausencia del padre, son factores 

influyentes en el desarrollo de comportamientos negativos que impiden la regulación emocional, 

el autor también consideró los factores de riesgo con la aparición de conductas antisociales y 

negativas a temprana edad que se mantienen y van evolucionando creando adolescentes 

conflictivos en el futuro.  

Existe evidencia de una asociación inversa entre varios elementos de estilo de crianza 

percibidos y las variables como problemas de internalización. Al igual que en investigaciones 
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previas, los hallazgos indican que las mayores variaciones en el apego y la comunicación de los 

padres, el fomento de la independencia, así como un mayor humor y revelación de los padres 

experimentados por los adolescentes, están relacionados con menores estimaciones de las 

dificultades de internalización y externalización (Tarazona, 2019). 

 Por todo lo expuesto anteriormente la función parental en la dinámica familiar logra el 

desarrollo de un clima emocional saludable donde se propicia la socialización de las emociones 

presente en adolescentes y niños (Morris, 2007).  Es relevante entender que la adolescencia es una 

fase donde prima una relación horizontal entre padres e hijos y en la que predomina la autonomía 

del adolescente (Steinberg & Silk, 2002; Van Lissa et al. 2018). A la par, el comportamiento con 

los padres será definida de acuerdo al desarrollo de sus funciones y cómo lo perciben los 

adolescentes (Van Lissa et al., 2018; Vazsonyi et al., 2003).  

El presente estudio medirá la función parental a partir del concepto que los hijos tengan 

acerca de las prácticas de crianza de ambos padres de manera independiente (Molinero, 2006; Roa 

& Del Barrio, 2002; Vazsonyi et al., 2003). Esto contribuirá a un mejor entendimiento de como el 

adolescente describe la relación con los padres y a la vez como se relaciona este constructo con la 

regulación emocional. Del mismo modo, las características propias de la edad permiten analizar la 

regulación emocional a través de estrategias cognitivas (Garnefski & Kraaij, 2006). 

La finalidad de este estudio es describir el tipo de relación que existe entre las percepciones 

de un grupo de adolescentes sobre la función parental y la regulación de sus emociones en Lima y 

Pasco en el periodo 2018. Asimismo, los objetivos específicos son describir los constructos de 

regulación emocional y función parental según los datos sociodemográficos, para lo cual se 

consideró el sexo de los progenitores, sexo de los participantes, lugar de estudios y tipos de familia 

(nuclear, extensa). 
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METODO 

Participantes 

Para desarrollar la presente investigación, se necesitó la participaron de 245 estudiantes, 

quienes se encontraban cursando tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario de tres 

colegios de Lima Metropolitana-Callao y Oxapampa-Villa Rica, de los cuales dos son públicos y 

uno privado. El rango de edad de los participantes oscila de 13 a 19 años (M=15.10, DE=.953), de 

los cuales 57.1% son mujeres y el 42.9% son hombres. 

Al ser los participantes menores de edad, los padres recibieron previamente el formato del 

consentimiento informado, a través del cual se detalló la finalidad de la investigación y las 

características de esta resumidas en el formato del Apéndice A2. Los estudiantes aceptaron 

colaborar de forma voluntaria pronunciando su asentimiento de forma escrita en un formato que 

se les entregó iniciando la evaluación (Apéndice A1). 

Las características sociodemográficas de la muestra fueron recolectadas por medio de un 

formato de datos (Apéndice B). Además, el 36.7% de los estudiantes se encuentra cursando el 

tercer grado de secundaria, el 33.9% cursando el cuarto grado de secundaria y el 29.4% cursando 

el quinto grado de secundaria. En relación con el tipo de institución educativa, el 64.1% estudia en 

instituciones públicas de Lima y provincia, y el 35.9% estudia en una institución privada de Lima. 

Con relación a las mismas, el 66.1% corresponden a Lima y el 33.9% a Pasco.  

Con respecto a la estructura familiar, el 42.1% de los participantes indico que vive con sus 

hermanos y padres, el 35.5% con sus hermanos, padres, abuelos y tíos, el 15.5% con un progenitor, 

el 5.7% vive con un progenitor y nueva pareja, el 1.2% con otros familiares. Asimismo, la mayoría 

de los participantes indicaron a los padres biológicos como encargados de cumplir con el rol 
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materno y el rol paterno. Por una parte, el 95.5% de los participantes indicaron a su madre biológica 

como la persona que cumple el rol materno y el 4.5% refiere otras figuras como la madrastra, 

abuela, tía y otras personas. Por otra parte, el 87.8% señaló al padre biológico como la persona que 

cumple con el rol paterno, el 4.9% al padrastro y el 7.3% de los adolescentes mostró a otras figuras 

identificadas como el abuelo, tío, padre adoptivo y otros familiares.  

Finalmente, cabe resaltar que los protocolos de respuestas de 137 participantes fueron 

eliminados, el 85% se invalidó por haber dejado en blanco al menos uno de los de los ítems por 

escala o más de dos ítems seguidos en cualquiera de los cuestionarios, el 5% por haber marcado 

más de una alternativa en más de dos ítems de respuesta; y el 10% por no contar con la 

representación de ambas figuras paterna y materna. 

Medición 

Se emplearon instrumentos de medición como: el Cuestionario de Regulación Emocional 

considerado por sus iniciales ERQ y creado por Gross & Thompson (2003), posteriormente 

adaptado por Gargurevich & Matos (2010) para su uso en Perú. 

Según Gross & Thompson (2003), cuando se investigó la estructura factorial del ERQ 

mediante un análisis factorial exploratorio (AFE) con rotación Varimax, se demostró que la 

reevaluación cognitiva y la supresión son dos componentes en las cuatro muestras utilizadas en la 

primera investigación que validó este instrumento. Estos dos elementos explican más de la mitad 

de la variación. Los resultados de un análisis factorial confirmatorio posterior, indicado por las 

iniciales AFC, indicaron dos componentes que eran consistentes con los hallazgos de AFE. 

Además, se encontró que la consistencia interna de la versión original es una prueba de su 

confiabilidad, con puntajes alfa de Cronbach para la escala de Reevaluación Cognitiva que van de 

75 a 82 y valores de 68 a para la escala de Supresión. 
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El cuestionario consta de dos dimensiones 10 ítems, distribuidos en dos escalas, 

reevaluación cognitiva compuesto por seis ítems (1,3,5,7,8,10) y supresión emocional compuesto 

por cuatro ítems (2,4,6,9). La evaluación de los ítems es una escala Likert de 7 puntos, donde 1 es 

“Totalmente en desacuerdo”, 4 es “Neutral” y 7 es “Totalmente de acuerdo” (Gross & John, 2003). 

El Cuestionario de Regulación Emocional (ERQP) fue modificado por Gargurevich & 

Matos (2010) para su uso en Perú utilizando una muestra de 320 estudiantes de dos universidades 

privadas de Lima. La escala de Reevaluación Cognitiva tiene un puntaje de consistencia interna 

alfa de Cronbach de 72, mientras que la escala de Supresión tuvo un valor de 74. Además, el 

resultado de la validez convergente y divergente, a partir de la correlación de las escalas del ERQP 

y el PANAS reveló una correlación positiva entre el enfoque de Reevaluación Cognitiva y la escala 

de Afecto Positivo, mientras que existía una correlación positiva entre el método de Supresión y 

la escala de Afecto Negativo. 

En el presente estudio se hallaron resultados de coeficiente interno Alfa de Cronbach bajos 

para las dos escalas: Reevaluación Cognitiva con un puntaje de .56 y Supresión con un puntaje de 

.56. ya que según la interpretación de este coeficiente su valor mínimo es de .70, el valor de alfa 

es afectado directamente por el número de ítems que componen una escala, es decir, a mayor 

cantidad de ítems mayor puntuación de confiabilidad (Campo & Oviedo, 2005), por lo general  se 

prefieren valores altos, sin embargo se pueden aceptar valores inferiores ya que no afectan la 

calidad de los resultados obtenidos. 

El Cuestionario de Regulación Cognitiva Emocional (CERQ), creado por Garnefsky, 

Kraaij & Spinhoven (2001) y validado en Perú por Domínguez & Medrano, fue la segunda 

herramienta para medir los mecanismos de regulación o control emocional (2016). 
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El cuestionario se utilizó para evaluar lo que los adolescentes tienden a pensar después de 

las experiencias de amenaza o eventos estresantes de la vida. El instrumento cuenta con 36 ítems 

los cuales están distribuidos en nueve subescalas: Focalización Positiva, Culpar a otros, 

Catastrofización, Autoculparse, Aceptación, Poner en perspectiva, Reinterpretación Positiva 

Rumiación, y Refocalización en los Planes. Cada subescala está compuesta por 4 ítems; además, 

es posible obtener una calificación de subescala sumando los cuatro ítems: el puntaje mínimo es 4 

y el puntaje máximo 20. Dicho instrumento cuenta con una ficha de respuesta tipo Likert de 5 

puntos, que va desde 1 que es “Nunca o Casi nunca”, a 5, “Siempre o casi siempre”. Cuanto más 

alta es la puntuación de la subescala, más específica es la táctica cognitiva que se emplea 

(Garnefski et al., 2001; Garnefski & Kraaij, 2007).  

En el Perú, Domínguez y Medrano (2016), desarrollaron una versión adaptada con 345 

estudiantes universitarios limeños. Aplicando un análisis factorial confirmatorio (AFC) se logró el 

siguiente índice de ajuste: χ2 (558, N= 345) = 1007.4302; p < .01; CFI = .94. Así también, se 

evidenciaron valores de confiabilidad por consistencia interna, con alfa de Cronbach que oscila 

entre .58 y .74 para todas las dimensiones de la escala. En relación a los valores de validez 

convergente se demostró que el agotamiento emocional (ECE) y el Bienestar Psicológico (BIEPS-

A) están correlacionados. En el primero se descubrieron correlaciones positivas y sustanciales 

entre los impactos de las técnicas, la reinterpretación positiva, el enfoque en los planes y el enfoque 

positivo. Se demostró que los métodos de rumiación, autoculpa y catastrofización tienen 

conexiones favorables y significativas en el segundo. 

Para el presente estudio los resultados de coeficiente interno para las nueve estrategias del 

CERQ fueron: Focalización Positiva 74, Autoculparse 69, Rumiación 70, Poner en Perspectiva 61, 

Focalización en los Planes .57, Catastrofización 71, Aceptación 51, Reinterpretación Positiva 67 
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y Culpar a otros 63, estos resultados evidencian una alta relación de consistencia interna ya que la 

mayoría de ítems sobrepasan el mínimo de .70 siendo los más bajos el índice de poner en 

perspectiva, la focalización en los planes, la aceptación y culpar a otros, siendo un resultado 

positivo ya que le otorga mayor confiabilidad al estudio en cuanto a la relación de las variables. 

Para medir la dimensión de función parental se utilizó la escala Adolescent Family Process 

(AFP) diseñada por Hibbert, Snider y Vazsonyi, en el 2003, y adaptada al Perú por Molinero 

(2006). Esta escala brinda información sobre cómo los hijos adolescentes perciben el rol que los 

padres están cumpliendo. Además, sugiere una definición multidimensional del rol parental, que 

se define como el vínculo de promoción y protección entre padres e hijos 

El instrumento considera 50 afirmaciones, de las cuales 25 se utilizan para analizar las 

relaciones con los padres y los 25 restantes con las madres. También contiene 6 dimensiones que 

se evalúan utilizando 25 factores que están relacionados con los roles materno y paterno. 

Las dimensiones son: familiaridad con los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, apoyo con los ítems 7, 8, 

9, supervisión teniendo en cuenta los ítems 11, 12, 13, 14), comunicación teniendo en cuenta los 

ítems 15, 16, 17 y 18, conflicto teniendo en cuenta los ítems 20, 21 y 22, y aceptación entre iguales 

teniendo en cuenta los ítems 23, 24 y 25. Cada función parental tiene 25 componentes, 21 de los 

cuales son directos y 4 de los cuales son inversos. El formato de respuesta para esta prueba es una 

escala Likert de 5 puntos, entre las siguientes posibilidades para los ítems del 1 al 14: “Totalmente 

en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “De acuerdo”, “Totalmente 

de acuerdo”. A partir del ítem 15 al 25 las respuestas tienen las siguientes opciones: “Nunca”, 

“Rara vez”, “A veces”, “Con frecuencia”, “Casi siempre” (Vazsonyi et al., 2003).  
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En el Perú, Molinero (2006) realizó el ajuste del AFP en una muestra de 276 adolescentes 

estudiantes de 14 a 16 años de Lima; el cual pudo validar la adaptación tras obtener los mejores 

resultados para las escalas materna y paterna mediante un análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio. Tanto en el KMO como en el test de esfericidad de Bartlett (p<00), ambas escalas 

tuvieron resultados significativos. La escala materna fue de 0,85, que explica el 54,5% de la 

varianza global, y la escala paterna fue de 0,89, que explica el 65,4% de la varianza global. Seis 

componentes hacen la construcción de cada escala. En los índices de consistencia interna alfa de 

Cronbach, las áreas del componente materno oscilan entre 63 y 79, mientras que las áreas del 

componente paterno oscilan entre 73 y 87. 

El estudio de confiabilidad interna de los seis parámetros de AFP se realizó de forma 

independiente para la función materna y paterna en el experimento actual. Las confiabilidades de 

la mayoría de las dimensiones maternas obtuvieron valores aceptables y adecuados: con un alfa de 

80 para la dimensión Cercanía, 84 en Soporte, 75 en  Monitoreo, 87 en Comunicación, 70 en 

Conflicto y en Aprobación de Pares 53; de la misma manera, para las dimensiones del padre la 

confiabilidad se encontró una confiabilidad dentro de un nivel aceptable y adecuado, 81 para la 

dimensión Cercanía, 82 en  Soporte, 85 en  Monitoreo, 90 en Comunicación, 80  en Conflicto y en 

Aprobación de Pares 65. 

Procedimiento 

Primeramente, se realizó el contacto con los directores de los tres colegios para solicitar el 

permiso y posterior a ello se coordinó con las autoridades administrativas la fecha y horario de la 

actividad, y se identificaron los grupos de alumnos que participaron del estudio. 

La aplicación de los cuestionarios se realizó de forma grupal dentro de los salones 

asignados para este fin por el personal administrativo. Cuando inicio el estudio, se informó a los 
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participantes de su objetivo, se reiteró su anonimato y voluntariedad, y se proporcionó un 

sentimiento informado para la firma respectiva.   

Posteriormente, se completó la solicitud del expediente sociodemográfico. El Cuestionario 

de Regulación Emocional (ERQP; Gargurevich & Matos, 2010), el Cuestionario de Regulación 

Cognitiva de las Emociones (CERQ-PE; Domnguez & Medrano, 2016), y el Proceso Familiar 

Adolescente (AFP-P; Molinero, 2006) fueron aplicados a los participantes. Tardó unos 45 minutos 

en promedio en completarse. 

Finalmente, se elaboró un informe resumido con los resultados de la investigación que se 

le entregará a los directores de los colegios colaboradores. 

Análisis de Datos 

Para procesar los datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics v22. 

Inicialmente se realizó el análisis de información sociodemográfica de los participantes, 

incluyendo su edad, sexo, grado de estudio, tipo de Institución Educativa, colegio de procedencia, 

familiares con los que vive y personas que cumplen el rol materno y paterno. 

En segundo lugar, para los cuestionarios ERQP, CERQ-PE, y AFP-P en versiones 

adaptadas; se realizó la prueba de normalidad utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

(Apéndice C1) y se evidenciaron puntuaciones menores a .05, por lo que se rechaza la posibilidad 

de normalidad en la distribución de todas las dimensiones, adicionalmente se evaluaron los niveles 

de simetría y curtosis. En base a ello se tomó la decisión de utilizar estadísticos no paramétricos.  

Para responder al objetivo principal se procedió a realizar el análisis de las correlaciones 

entre las dimensiones de regulación emocional y percepción de la función parental por medio del 

coeficiente de correlación de Spearman con un nivel de confianza del 95%. 
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Posteriormente, para responder a los objetivos específicos se compararon los niveles de 

percepción de la función parental entre madres y padres en el total de la muestra con un contraste 

para muestras relacionadas; para lo cual se utilizó el estadístico de la prueba de Wilcoxon. 

Adicionalmente, para calcular el tamaño del efecto se utilizó la r de Rosenthal. De la misma 

manera, se comparan los puntajes de las dos dimensiones (Reevaluación cognitiva y supresión). 

Adicionalmente, se aplicó la prueba de Friedman para contrastar la regulación cognitiva de las 

emociones para más de dos muestras relacionadas. Igualmente, se calculó la r de Rosenthal. 

Por último, se desarrollaron las comparaciones de todos los grupos correspondientes al 

sexo, grado escolar, tipo de institución educativa, colegio de procedencia y personas con las que 

vive. Para ello se aplicó el estadístico U de Mann-Whitney, aseverando dicha diferencia mediante 

significaciones a nivel estadístico menores a .05. Igualmente, para comparar más de dos grupos 

independientes se utilizó la prueba Kruskal-Wallis. En ambos casos, se aplicó la r de Rosenthal 

para calcular la magnitud de las diferencias. 
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RESULTADOS 

Los resultados de acuerdo con los objetivos del estudio se describen a continuación. Se 

presentan primero los datos descriptivos de la función parental y la regulación emocional en las 

dimensiones que las componen. Posteriormente, se procedió a responder el principal objetivo y se 

finalizó con los objetivos específicos del estudio. 

En el constructo función parental se identificaron puntuaciones descriptivamente mayores 

para las dimensiones de la función parental materna, excepto para la dimensión Soporte, donde se 

puede observar que la escala paterna es descriptivamente mayor a la escala materna (Tabla 1).  

Tabla 1.  

Descriptivos de las dimensiones de la percepción de la función parental 

Materno M DE Mdn Min Max 

 Cercanía 23.06 4.88 24 6 30 

 Soporte 13.83 4.23 14 4 20 

 Monitoreo    15.39 3.53 16 4 20 

 Comunicación 16.40 4.66 17 5 25 

 Conflicto 7.98 2.26 8 3 15 

 Aprobación de pares 9.17 2.49 9 3 15 

Paterno      

 Cercanía  20.99 5.32 21 6 30 

 Soporte  14.41 3.98 14 4 20 

 Monitoreo  13.35 4.11 13 4 20 



Función parental y regulación emocional en adolescentes 31 
 
 Comunicación  13.82 5.13 14 5 25 

 Conflicto  7.49 2.70 7 3 15 

 Aprobación de Pares  8.89 2.89 9 3 15 

Nota: n = 245      

En referencia a las dimensiones de regulación emocional los participantes presentan 

descriptivamente puntuaciones mayores en las dimensiones de Reevaluación cognitiva y 

Focalización en los planes respectivamente (Tabla 2).  

Tabla 2.  

Descriptivos de las dimensiones de regulación emocional  

 M DE Mdn Min Max 

  Reevaluación cognitiva 4.56 1.00 4.50 1.33 7.00 

  Supresión emocional 3.96 1.27 4.00 1.00 7.00 

  Culpar a otros 8.88 2.85 9.00 4.00 17.00 

  Auto culparse 11.90 3.24 12.00 4.00 20.00 

  Aceptación 12.95 2.81 13.00 4.00 20.00 

  Rumiación 13.03 3.31 13.00 4.00 20.00 

  Catastrofización 10.76 3.63 11.00 4.00 20.00 

  Poner en perspectiva 12.67 3.07 13.00 4.00 20.00 

  Reinterpretación positiva 13.66 3.17 14.00 5.00 20.00 

  Focalización en los planes  14.86 2.74 15.00 5.00 20.00 

  Focalización positiva 12.92 3.40 13.00 5.00 20.00 

Nota: n = 245 
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Los resultados de comparar las medianas de las dimensiones Reevaluación Cognitiva y 

Supresión muestran diferencias descriptivas sustanciales (Z = -6.04; p < 001) pero con un tamaño 

del efecto menor (r = -39). Se realizó un estudio comparativo entre el método Concentración en 

los planes y cada una de las demás técnicas de regulación, sin embargo, la estrategia cognitiva 

Concentración en los planes mostró resultados considerablemente mayores (X2 = 544.08; p < 

.001). Se descubrió una diferencia emocional sustancial, con tamaños de impacto que iban de 

menor a mayor (40< r <.83) (Apéndice C). 

Teniendo en cuenta el objetivo principal, las Tablas 3 y 4 demuestran las relaciones 

sustanciales de tamaño de efecto modesto a medio entre las diversas características de crianza y 

regulación emocional. En particular, los componentes de cercanía, apoyo, seguimiento y 

comunicación de la función madre están íntimamente ligados a las técnicas de regulación 

emocional más efectivas, entre las que se encuentran la reinterpretación positiva, la focalización 

en planes y la focalización positiva. A su vez, las dimensiones de Monitoreo y Comunicación se 

relacionan de manera directa con la estrategia Poner en perspectiva; adicionalmente, solo la 

dimensión Monitoreo se relaciona directamente con las estrategias de Reevaluación cognitiva y 

Rumiación. Por su parte, la función materna de Aprobación de pares se relaciona de manera directa 

con las estrategias de Reinterpretación positiva y Focalización en los planes. 
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Tabla 3.  

Correlaciones entre las dimensiones de regulación emocional y la función parental materna 

 Materno 

 CM SM MM OM NM AM 

  Reevaluación cognitiva   .152*    

  Supresión emocional -.153* -.201** -.170** -.331** .128* -.186** 

  Culpar a otros  -.190**   .222**  

  Autoculparse -.222** -.387**  -.235** .279** -.165** 

  Rumiación -.128* -.218** .141*  .306**  

  Catastrofización -.265** -.280**  -.225** .281** -.269** 

  Poner en perspectiva   .166** .153*   

  Reinterpretación positiva .318** .288** .216** .456** -.192** .135* 

  Focalización en los planes .323** .147* .284** .373**  .164* 

  Focalización positiva .326** .260** .164** .430** -.190**  

Nota. CM=Cercanía; SM=Soporte; MM=Monitoreo; OM=Comunicación; NM=Conflicto; AM=Aprobación de 

Pares. *p < .05. **p < .01.  

 

Adicionalmente, las dimensiones de Comunicación, Cercanía, Soporte y Aprobación de 

pares de la función materna se relacionan de manera inversa con las estrategias de regulación 

emocional consideradas no adaptativas. En particular, las dimensiones Soporte y Monitoreo se 

relacionan inversamente con las estrategias de Supresión, Auto culparse, Rumiación y 

Catrastrofización. Al mismo tiempo, solo la dimensión Soporte se relaciona de manera inversa con 

la dimensión Culpar a otros. Por su parte, las dimensiones de Monitoreo y Comunicación se 
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relacionan de manera inversa con la estrategia de Supresión. Mientras que la dimensión 

Comunicación se relaciona de manera inversa con las habilidades de Auto culparse y 

Catrastrofización. Por último, la dimensión de Aprobación de pares se relaciona de manera inversa 

con Supresión, Auto culparse y Catastrofización. 

En cuanto a la dimensión Conflicto materno se evidenció la relación de manera directa con 

las estrategias menos adaptativas (Supresión, Culpar a otros, Auto culparse, Catrastrofización y 

Rumiación). A su vez, la dimensión Conflicto materno se relaciona de manera inversa con las 

estrategias de Reinterpretación y Focalización positivas, las cuales son consideradas estrategias 

adaptativas.  

Los resultados de la función paterna también muestran correlaciones significativas directas 

entre las dimensiones de Cercanía, Soporte, Monitoreo y Comunicación, y las estrategias 

adaptativas de la regulación emocional. En concreto, las dimensiones de Cercanía, Soporte y 

Comunicación muestran relaciones directas con las estrategias de Reinterpretación positiva, 

Focalización en los planes y Focalización positiva. Adicionalmente, las dimensiones de Cercanía, 

Monitoreo y Comunicación se relacionan de manera directa con la estrategia de Reevaluación 

cognitiva. Igualmente, las dimensiones de Cercanía, Soporte y Comunicación se relacionan de 

manera inversa con Supresión, Auto culparse y Catastrofización.   
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Tabla 4.  

Correlaciones entre las dimensiones de regulación emocional y la función parental paterna 

 Paterno 

 CP SP MP OP NP AP 

  Reevaluación cognitiva .178**  .137* .163*   

  Supresión -.144* -.132*  -.197**   

  Autoculparse -.287** -.260**  -.254** .267** -.141* 

  Rumiación     .192**  

  Catastrofización -.179** -.247**  -.144* .198** -.140* 

  Reinterpretación positiva .257** .194**  .291**   

  Focalización planes .171** .143*  .149*   

  Focalización positiva .217** .135*  .230** -.155*  

Nota. CP = Cercanía; SP = Soporte; MP = Monitoreo; OP = Comunicación; NP = Conflicto; AP = 
Aprobación de Pares. *p < .05. **p < .01.  

 
Por otra parte, la dimensión Conflicto paterno mostró una tendencia similar a la función 

materna, por lo tanto, se relaciona de manera directa con las estrategias menos adaptativas de Auto 

culparse, Rumiación y Catastrofización, y de manera inversa con la estrategia Focalización 

positiva. Por último, la dimensión de Aprobación de pares se relaciona de manera inversa con las 

estrategias de Auto culparse y Catastrofización. 

Por lo que se refiere a los objetivos secundarios vinculados a los datos sociodemográficos. 

En primer lugar, se compararon el reporte de los adolescentes sobre la función parental según el 

sexo de las figuras parentales. Se hallaron diferencias significativas en las dimensiones de 

Cercanía, Monitoreo, Comunicación y Conflicto con un tamaño de efecto de mínimo a mediano 

(Tabla 5). 
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Tabla 5.  

Diferencias de la función parental según sexo de los progenitores 

 Madre  Padre     

 Mdn DE  Mdn DE  Z P ra 

Cercanía  24.00 4.88  21.00 5.32  -7.09 <.001 .45 

Monitoreo  16.00 3.53  13.00 4.11  -7.79 <.001 .50 

Comunicación  17.00 4.66  14.00 5.13  -8.09 <.001 .51 

Conflicto  8.00 2.26  7.00 2.70  -2.42 .016 .15 

Nota. ar de Rosenthal 

 

En segundo lugar, al comparar las encuestas de los adolescentes hombres con las 

adolescentes mujeres respecto a la función parental las mujeres adolescentes perciben mayor 

Monitoreo materno y Conflicto por parte de ambas figuras parentales. Por su parte, los hombres 

adolescentes perciben mayor Cercanía, Comunicación y Aprobación de pares por parte de la figura 

paterna.  

Las mujeres adolescentes usan los métodos Rumiación y Poner en perspectiva con más 

frecuencia que los hombres adolescentes cuando se trata del constructo de regulación emocional, 

según la investigación (Tabla 6) 
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Tabla 6.  

Comparación de las dimensiones de regulación emocional y la función parental según sexo del 

participante 

 
Hombre 

n = 105 
 

Mujer 

n = 140 
    

Materno Mdn DE  Mdn DE  U P ra 

  Monitoreo  15.00 3.40  16.00 2.33  5559.5 .00 .21 

  Conflicto 7.00 3.53  8.00 2.17  6029 .02 .16 

Paterno          

  Cercanía   22.00 4.61  20.50 5.71  6116.5 .02 .14 

  Comunicación  15.00 4.66  12.50 5.34  5821 .01 .18 

  Conflicto  7.00 2.55  8.00 2.73  5507 .00 .19 

  Aprobación de Pares  10.00 2.64  8.00 2.83  4623.5 .00 .32 

Regulación emocional          

  Supresión 4.00 1.22  3.75 1.29  6086 .02 .15 

  Rumiación 12.00 3.17  14.00 3.32  5605.5 .00 .20 

  Poner en perspectiva 12.00 3.11  13.00 3.00  6140 .03 .14 

Nota. ar de Rosenthal.  

 
 En cuarto lugar, en la tabla 7 se muestran las comparaciones de la función parental y las 

estrategias de regulación emocional según el lugar de estudios de los estudiantes de Instituciones 

Públicas. Por una parte, los estudiantes de provincia muestran puntuaciones mayores en las 

dimensiones de Soporte materno y Comunicación de ambas figuras parentales. Por otro parte, los 

estudiantes de Lima evidencian mayor percepción de Conflicto por parte del padre.  
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Al mismo tiempo, en el constructo de regulación emocional los estudiantes de la Institución 

Pública de Lima manifiestan mayores puntuaciones en las estrategias de Supresión y Rumiación 

en comparación a los de Pasco.  

Tabla 7.  

Comparación de las dimensiones de regulación emocional y la percepción de la función parental 

según el lugar de estudios de los participantes  

 Lima 

n = 83 

 Pasco 

n = 83 

    

Materno Mdn DE  Mdn DE  U P R 

  Soporte 13.00 4.69  15.00 3.47  2771 .03 .17 

  Comunicación 16.00 4.85  18.00 3.78  2750.5 .03 .17 

Paterno          

  Comunicación 12.00 5.46  15.00 5.24  2707 .02 .19 

  Conflicto 8.00 2.87  7.00 2.21  2564 .00 .22 

Regulación emocional          

  Supresión 4.25 1.22  3.50 1.20  2762.5 .03 .17 

 Rumiación 13.00 3.32  13.00 2.97  2738 .02 .18 

Nota. cr de Rosenthal.  

 

 Por último, se analizaron las diferencias en los constructos según los tipos de familia con 

las que vive el participante.  
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Se procedió a comparar al grupo de estudiantes que reportaron vivir con sus padres 

biológicos (familia nuclear) y los que reportaron vivir, con padres biológicos, abuelos/tíos (familia 

extensa) (Tabla 8). En las comparaciones se evidenciaron mayores puntuaciones en Cercanía y 

Soporte materno cuando los participantes viven con una familia nuclear y mayor Conflicto materno 

cuando los participantes viven con una familia extensa. Asimismo, los participantes reportaron 

mayor Cercanía, Monitoreo y Comunicación paterno en familias con padres biológicos.  

Tabla 8.  

Comparación de las dimensiones de la función parental según personas con las que viven los 

participantes 

 Familia nuclear 

n = 103 

 Familia extensa 

n = 87 

    

 Mdn DE  Mdn DE  U P ra 

Materno          

  Cercanía 25.00 4.95  23.00 4.54  3724.5 .05 .15 

  Soporte 15.00 4.06  13.00 4.30  3558 .01 .18 

  Conflicto 7.00 2.05  8.00 2.20  3669 .03 .16 

Paterno          

  Cercanía 23.00 5.17  20.00 5.22  3615.5 .02 .17 

  Monitoreo 14.00 3.82  12.00 4.33  3708 .04 .15 

  Comunicación 15.00 5.18  13.00 5.20  3667 .03 .16 

Nota. ar de Rosenthal.  
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DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la función que cumplen ambos padres 

en la crianza de los hijos y su relación con la regulación emocional en el adolescente. Así pues, 

una forma en la que se cree que los padres contribuyen al desarrollo del control emocional es a 

través de un conjunto de actitudes que muestran durante el proceso de crianza de los hijos (Morris 

et al., 2007). De manera particular, estas actitudes fueron medidas a través de conductas especificas 

denominadas prácticas de crianza (Darling & Steinberg, 1993; Morris et al., 2007) como son la 

comunicación, aprobación de pares, monitoreo, cercanía, conflicto y soporte (Vazsonyi et al., 

2003). Diferentes estudios han reportado que las prácticas de crianza tienen relación con las 

competencias de regulación emocionales en adolescentes y niños (Morris et al., 2007; Van Lissa 

et al., 2018). Sin embargo, el estudio por separado de los roles que ambas figuras cumplen en el 

desarrollo de los adolescentes aun es precaria; además, acorde a los resultados del estudio la figura 

materna fue percibida con mayores puntajes en todas las dimensiones de función parental en 

comparación a la figura paterna.  

En cuanto a la percepción de la función parental, los adolescentes tanto mujeres como 

hombres reportaron que la figura materna es más cercana a ellos, que los supervisan más, 

desarrollan una mayor comunicación con ellas y son las que aceptan con más frecuencia a sus 

amigos, pero a la vez, los participantes también evidencian mayor conflicto con la figura materna.  

Estos resultados coinciden con lo habitualmente hallado en diferentes contextos culturales donde 

el rol materno sigue siendo predominante en la crianza de los hijos, debido a que ella es quien 

dedica un mayor tiempo en la formación, por ende, los adolescentes interactúan con más frecuencia 

con sus madres (Baumrind, 1991; Casais et al., 2017; Steinberg & Silk, 2002), es posible que la 

interacción durante este proceso con la madre sea más acalorada y conflictiva que con el padre 
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(Cruzat, Marzolo, Melipillán & Ramírez, 2008). Si bien la diferencia en los resultados es mínima, 

sin embargo, el adolescente podría presentar problemas al momento de desarrollar la capacidad 

para manejar sus emociones de forma adecuada que repercutirán en su comportamiento (Ascenzo, 

2012; Colegas & Schäfer, 2017; Molinero, 2006; Oliva, 2006) 

Por otro lado, en referencia a la regulación emocional, existen diversos estudios donde 

señalan que los estudiantes emplean mayormente la estrategia de Reevaluación cognitiva para 

regular sus emociones; esto es considerado por Gross (2013) como una estrategia adaptativa, y 

sobre todo en la etapa de la adolescencia podría permitir a los jóvenes mostrar mayor flexibilidad 

empleando diferentes recursos cognitivos para responder a las demandas del entorno (Aldao, 

Sheppes & Gross, 2014; John & Gross 2004). 

Igualmente, del reporte realizado por los adolescentes se evidencia al usar mayormente la 

estrategia de Focalización en los planes en comparación con las demás. Esta estrategia se centra 

en las medidas a adoptar para hacer frente a la situación desagradable (Domínguez & Medrano, 

2016; Medrano et al., 2013; Garnefski et al., 2001). A su vez, se muestra el uso de la estrategia de 

Reinterpretación positiva, la cual involucra pensamientos que otorgan un significado positivo al 

evento displacentero, promoviendo el desarrollo personal (Garnefski & Kraaij, 2007; Medrano et 

al, 2013). Las dos estarategias antes mencionadas son adaptativas, según los estudios, y pueden 

ayudar a las personas a desarrollar mejor la inteligencia emocional, satisfechas y agradecidas con 

la vida (Chamizo, Rey y Sánchez, 2020; Tuna y Bozo, 2012).  

Con relación a lo mencionado, es posible aludir que los adolescentes en el presente estudio 

utilizan con mayor frecuencia estrategias adaptativas que les permiten disminuir la experiencia de 

la emoción negativa (Brans, Koval, Kuppens, Lim & Verduyn, 2013; Domínguez & Medrano, 
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2016; Gross, 2014; Gross & John, 2003). Además, estas estrategias adaptativas proponen efectos 

positivos a nivel social, cognitivo y afectivo (Cutuli, 2014). 

Con respecto al objetivo principal que tiene por intención describir el tipo de relación que 

existe entre la apreciación de la función parental y la regulación emocional en el adolescente, los 

datos obtenidos tienen similitud con la literatura, dado que adecuadas prácticas de crianza como 

son el soporte, cercanía, monitoreo, aprobación de pares, conflicto y comunicación se asocian con 

las estrategias de regulación emocional en los adolescentes (Morris et al., 2007; Van Lissa et al., 

2018). A su vez, estas prácticas favorecerían a un adecuado clima emocional familiar en el que se 

promueve la cercanía, una crianza cálida, receptiva y empática, lo cual está relacionado con la 

regulación de las emociones en niños y adolescentes (Jaffe et al., 2009; Morris et al., 2007; Strayer 

& Roberts 2004).  

En particular, los resultados de las percepciones de los adolescentes sobre los roles paterno 

y materno de las prácticas de crianza directa, incluida la cercanía, el soporte, la comunicación y la 

aprobación de los pares, están vinculados de alguna manera a las estrategias para la regulación 

emocional adaptativa. Así, la capacidad de respuesta afectiva que muestran ambos padres en la 

interacción con los hijos brinda un clima emocional saludable (Branje et al., 2012; Morris et al., 

2007; Kiang, Richmond, Rhoades &Stocker, 2007; Van Lissa et al., 2018), el cual logra que los 

adolescentes usen estrategias adaptativas para controlar sus emociones. Por lo tanto, los 

adolescentes despliegan el uso de estrategias orientadas a pensamientos racionales y positivos, 

pensamientos felices y agradables, antes que a resignarse o aceptar la experiencia sucedida (Karim, 

Mahmud, Sharafat & 2013). 

Del mismo modo, el monitoreo o control se utiliza como regulador de la autonomía y se 

correlaciona favorablemente con los mecanismos adaptativos de regulación emocional (Steinberg 
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& Silk, 2002). De esta manera, el control no debilita la capacidad de regulación emocional de los 

adolescentes, por lo contrario, contribuye con el despliegue de estrategias adaptativas (Karim, 

Mahmud & Sharafat, 2013). En efecto, los hallazgos en la presente investigación coinciden con la 

literatura donde el control medido a través de la autonomía solo resultó eficaz para la regulación 

emocional cuando estaba acompañada de afecto, que implica la cercanía, soporte y comunicación 

de los padres (Darling & Steinberg, 1993; Carvajal, 1993; Molinero, 2006; Morris et al., 2007; 

Oliva et al., 2007; Vazsonyi et al., 2003).  

En definitiva, se observa que existen mayores relaciones entre los aspectos de cercanía y 

comunicación materna y regulación emocional, mientras que existen correlaciones más débiles 

entre las dimensiones de apoyo, monitoreo, conflicto y aceptación entre iguales, esto podría 

implicar que un buen enfoque de crianza permitiría a los niños desarrollar mecanismos de 

afrontamiento más fuertes para manejar sus emociones cuando entren en la adolescencia. En otras 

palabras, las familias con relaciones más íntimas, comunicación abierta, aceptación y suficiente 

control tienden a emplear mecanismos cognitivos de regulación emocional con mayor eficacia 

(Karim, Mahmud & Sharafat,2013). El trabajo materno está, de hecho, más relacionado con la 

capacidad de los niños para regular sus emociones, según varias investigaciones. De esta manera, 

las mamás se involucran en comportamientos de conversación más emocionales de tal manera que 

orientan a los hijos en la autorregulación emocional en comparación con los padres (Stoker, Kiang, 

Richmond, Rhoades & 2007). La literatura aún no ha explorado ampliamente la función materna 

y paterna por separado, pero ambos podrían cumplir papeles específicos en la regulación de 

emociones de sus hijos, esto deberá de corroborarse en investigaciones futuras, debido a que en 

este estudio las correlaciones entre la función paterna y materna y la regulación emocional son 

significativas, pero de baja magnitud; en tal sentido solo pueden interpretarse como tendencia. 
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En cuanto a los objetivos secundarios que describen los constructos de regulación 

emocional y función parental según los valores sociodemográficos, los adolescentes que 

colaboraron con este estudio dan cuenta que existe una pequeña diferencia en la función parental 

materna y paterna, siendo la figura materna que sobresale con respecto a la figura paterna, esto 

quiere decir que los adolescentes perciben una mayor cercanía, monitoreo, comunicación y 

conflicto con las madres que con los padres. La pequeña diferencia existente podría relacionarse 

con el usual rol actual de los padres latinos en el involucramiento afectivo con los adolescentes 

(Cabrera et al., 2011). 

En esta línea, los resultados concuerdan con el enfoque tradicional del rol materno como 

proveedor de afecto, el cual involucra la cercanía entre madre-hijo (Crean, 2008; Vazsonyi et al., 

2003). La cercanía ayuda a mantener las conexiones entre los integrantes de la familia a pesar de 

los cambios en las personas, por lo que incluye al cariño, cohesión, compañía, interdependencia, 

intimidad y confianza (Branje, Collins & Laursen, 2012).  

Aunque los estudios afirman que existe una disminución del contacto físico de ambos 

padres con sus hijos, los adolescentes perciben que las conversaciones acerca de sus sentimientos 

logran mejorar la comunicación (Branje, Collins & Laursen, 2012; Vazsonyi et al., 2003), 

realizándose con más frecuencia entre madre-hijos (Ayquipa, 2019; Molinero, 2006).  

La capacidad de desarrollar el contacto con otras personas es uno de los aspectos más 

significativos de la familia y su entorno, especialmente del entorno humano, que se habilitará y 

promoverá considerando la modificación a la sociedad en la que crecen otras personas (Gabela, 

2017). Para crear un ambiente sano, la comunicación es esencial, sin embargo, a veces puede 

deteriorarse, especialmente durante la adolescencia. El establecimiento de una comunicación más 

eficaz y empática en el hogar puede facilitarse si se está al tanto de los cambios que tienen lugar a 
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lo largo de este período de desarrollo, así como de los requisitos del adolescente (Peces & Guevara, 

2022). 

En el estudio actual, el grupo de estudiantes percibe el monitoreo como un factor 

relacionado con la cercanía, la comunicación y la aceptación de los compañeros que mantiene a 

ambos padres involucrados en la vida de sus hijos. En consecuencia, los adolescentes de esta 

investigación asociarían menos el hecho de ser monitoreados con el ejercicio de dominio o control 

y más con la conexión de interés, cuidado y cercanía entre ambos padres y ellos (Molinero, 2006) 

y es coherente a lo que Baumrind planteó para un estilo parental democrático (Karim, Mahmud & 

Sharafat, 2013; Oliva, 2006). Un estudio mostró que el padre tiene más conocimiento sobre los 

hijos cuando la madre trabaja más horas (Crouter, Helms, McHale & Updegraff, 1999), por lo 

tanto, cuando los padres aumentan su colaboración en la crianza de los hijos también el monitoreo 

paterno podría aumentar (Branje, Collins & Laursen, 2012).  

En cuanto a la diferencia de la función parental según sexo de los padres el soporte o apoyo 

escaso y una mayor percepción de interacciones negativas son dos efectos del conflicto en las 

relaciones entre padres e hijos y estas dimensiones determinan cómo los adolescentes se ven a sí 

mismos. Esto quiere decir que cuando los hijos e hijas se sienten más apoyados por ambos padres, 

también se perciben con una mejor vida emocional y social. Por el contrario, aparecen menos 

estructurados y tienen una peor apariencia física cuando se desarrollan interacciones desagradables 

(Lopez & Periscal, 2022). Las madres son vistas como más receptivas y comprensivas, tanto los 

hijos como las hijas conversan con ellas con mayor frecuencia y sobre asuntos más personales que 

con sus padres. Sin embargo, por el mismo factor, también hay más desacuerdos con la madre 

(Indo, 2020). 
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Adicionalmente, los resultados muestran que aquellos adolescentes que perciben mayor 

soporte o apoyo reportaron menor conflicto con sus padres o madres.  Las discusiones y los 

enfrentamientos con el adolescente suelen ir acompañados de emociones de no ser tomado en serio, 

de ser tratado de manera irrespetuosa frente a los demás y de no estar a la altura de las expectativas 

de los padres (Molinero, 2006). De esta manera, el conflicto refleja la necesidad de 

individualización y el establecimiento de un sentido de autonomía (Branje, Collins & Laursen, 

2012; Steinberg & Silk, 2002). Esto podría darse cuando los padres tienden a flexibilizar 

gradualmente el control durante la adolescencia, reconociendo la creciente necesidad de autonomía 

de sus hijos y colaboran (o proveen el soporte necesario) para crear una relación más igualitaria 

(Bukowski & Laursen, 1997). De esta forma, el mayor apoyo parental puede disminuir conflictos 

debido a una comunicación abierta, confianza y seguridad en los hijos, modelado de 

comportamientos positivos, prevención de problemas subyacentes y establecimiento de límites 

claros y consistentes. Es importante manejar los conflictos de manera saludable y constructiva, 

puesto que esto incrementa las posibilidades de que la relación padre/madre e hijo/a mejore (García 

& Ramírez, 2018). 

Según la función parental de acuerdo con el sexo de los adolescentes, los resultados 

evidenciaron que los hijos adolescentes presentan menor percepción de monitoreo materno, así 

como menor conflicto con ambos progenitores. A su vez, mayor contacto, aprobación de pares y 

comunicación por parte del padre. En la misma línea Domennech et al., (2009) afirma que los 

padres confieren más autonomía a los hijos varones, que los alientan a ser más independientes y 

reciben poca supervisión en las actividades que realizan; por ende, generan menores oportunidades 

de conflicto en comparación con las hijas, en correspondencia también a los roles de género, donde, 
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por ejemplo, se socializa a los hombres para que en un futuro sean jefes o cabezas del hogar 

(Domennech et al., 2009).  

Por otra parte, las hijas reportaron mayor monitoreo materno, conflictos con ambas figuras 

parentales, así como una cercanía, aprobación de pares y comunicación menor por parte de la 

figura paterna. Estos hallazgos coinciden con lo encontrado en el estudio de familias latinas que 

residen en los EE. UU., donde las hijas son más presionadas a cumplir con las exigencias de los 

padres (Domennech et al., 2009) ya sea mediante supervisión directa por parte de las madres o 

mediante el control paterno de los amigos o amigas que frecuentan a las hijas. En coherencia con 

el enfoque tradicional las hijas deben estar preparadas para cumplir con obligaciones familiares, 

ser más controladas y protegidas en comparación a los hijos (Azmitia & Brown 2002). Igualmente, 

la percepción del control genera un clima de conflicto al interior de la familia (Vazsongy et al., 

2003; Steinberg & Silk 2002) y por lo general se encuentra asignado al rol materno (Oliva, 2006).  

En relación con las estrategias de regulación emocional, los resultados reflejan que los 

adolescentes de sexo masculino suprimen con más frecuencia sus emociones que las mujeres. Este 

hallazgo es coherente con el estudio realizado por Gross & John (2003), donde se demuestran que 

el hombre es más propenso en comparación a la mujer a usar estrategias de supresión. De manera 

particular, la supresión emocional está relacionado a la socialización de los padres en el 

entrenamiento de emociones de los hijos, considerando más admisible que los hombres supriman 

la tristeza, pero demuestren abiertamente la ira (Chaplin & Aldao, 2013, Gross & John, 2003).  

 Asimismo, en los resultados se denota que la mujer emplea con más frecuencia la 

rumiación y poner en perspectiva como estrategias. Lo anterior armoniza con los estudios 

realizados en diferentes culturas donde se evidencia que las mujeres tienden a pensar con más 

detenimiento en las experiencias vividas de tal manera que mantengan la emoción presente de 
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hechos desagradables (Martin & Dahlen, 2005; Medrano et al., 2013; Nolen & Aldao, 2011). 

Además, estudios corroboran que la estrategia de rumiación se encuentra asociado a los trastornos 

de ansiedad y depresión, siendo más frecuente en mujeres (Johnson & Whismana, 2013). Por otro 

parte, acorde a Hahn y Zelomke (2010) las mujeres hacen uso de la estrategia de poner en 

perspectiva con mayor frecuencia en comparación a los hombres, es decir, tienden a minimizar la 

seriedad del evento, haciendo hincapié en la relatividad del evento al compararlo a otros (Medrano 

et al., 2013; Nolen, & Aldao, 2011). Al mismo tiempo, Zeidner, et al., (2014) menciona que el uso 

del método de poner en perspectiva puede mejorar la toma de decisiones y la resolución de 

problemas en estudiantes. Esta última estrategia desde una perspectiva diferente relaciona a la con 

la reflexión, donde no solo se ancla en el problema sino genera cambios en el estado anímico al 

minimizar las consecuencias de un evento desagradable (Johnson & Whismana, 2013).  

Según el lugar de estudio de los participantes, se evidencia mayor monitoreo materno en 

estudiantes de Lima. Este hallazgo puede estar relacionado a una preocupación acerca de los 

lugares que frecuenta el hijo o hija cuando está fuera de casa (Vazsonyi et al., 2003).  A su vez, 

también está relacionado a los índices de conductas de riesgo más alto en adolescentes de Lima y 

el Callao, algunas de las conductas de riesgo más comunes incluyen el consumo de sustancias 

adictivas, como alcohol y drogas. Según el Estudio Nacional de Consumo de Drogas en la 

Población Escolar 2018 realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA) en colaboración con el Ministerio de Educación del Perú, según los resultados 

encontrados, alrededor del 17.1% de los estudiantes de secundaria del Callao habían consumido 

alcohol en el último año, mientras que el 4.4% aproximadamente habían consumido drogas ilegales 

en el mismo periodo (DEVIDA, 2018). Asimismo, los hallazgos corresponderían en cierta medida 
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a la preocupación de los padres sobre los peligros en que los adolescentes puedan estar inmersos 

(Molinero, 2006). 

Sin embargo, los resultados manifiestan que los adolescentes que estudian en Pasco usan 

con poca frecuencia estrategias de supresión y rumiación, y con mayor frecuencia la estrategia de 

culpar a otros. En cuanto a la función parental, los adolescentes de Pasco identificaron mayor 

soporte y comunicación, y menor monitoreo en la escala materna; igualmente, se registró mayor 

comunicación por parte del padre con sus hijos adolescentes. Sin embargo, este resultado no es 

congruente con algunas investigaciones que se han generado con relación a las condiciones de 

crianza en la zona rural y la zona urbana, que encontraron que tanto el padre como la madre de la 

zona rural tienden a ser más autoritarios (Aguilar, Escobar, Estrada, Fuentes & Van Barneveld, 

2013), en este sentido, las condiciones de crianza reportadas en el grupo de Pasco se asemejarían 

más a los resultados de una zona urbano, lo cual es congruente con lo reportado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática para la región de Pasco en el 2018 (INEI). Por tanto, los 

estilos de crianza se asimilarían a los resultados de la ciudad de Lima, en tesis realizadas por 

Lozano (2021) en Lima y Crisanto (2021) en el Callao se evidenció que los estilos de crianza más 

representativos en ambos lugares son el permisivo y democrático, no hallándose diferencias 

significativas. 

Además, los resultados de los adolescentes de Pasco están vinculados con el estilo 

autorizado o democrático de crianza (Darling & Steinberg, 1993); por un lado, el afecto que 

involucra la comunicación en la interacción de padres e hijos, y por el otro lado, se encuentra 

relacionada a la dimensión soporte, que es la percepción de aceptación, cumplimiento de 

expectativas y escucha que los adolescentes perciben de sus figuras paternas (Casais et al. 2017; 

Morris et al. 2007; Steinberg & Silk, 2002; Vazsonyi, et al. 2003).   
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Respecto a la variable de personas con quienes conviven los adolescentes, los resultados 

de este estudio muestran mayor cercanía y soporte materno cuando los adolescentes viven en 

familias nucleares, pero cuando viven en familias extensas presentan mayor conflicto materno. 

Brito (2018), sostiene que el ambiente familiar es un espacio donde se concibe la conservación de 

una adecuada regulación emocional, pero cuando hay más roles de autoridad en las familias 

grandes los conflictos se presentan con mayor frecuencia, del mismo modo Puyana (2004), asegura 

que hay mayor conflicto en la convivencia de familias extensas sea por la dinámica comunicativa 

intergeneracional, por la lucha de dominio y por el caos.  

Asimismo, los resultados muestran que los adolescentes asimilan mayor comunicación, 

monitoreo y cercanía paterna en familias con padres biológicos, como menciona Espinoza, 

Mendoza & Villalba (2020) aquellos adolescentes que conviven con sus padres pueden expresar 

una regulación emocional más adaptativa. Lo mencionado anteriormente concuerda con hallazgos 

realizados por Ruiz y Carranza (2018) donde los adolescentes provenientes de familias nucleares 

regulan mejor sus emociones, del mismo modo Ausinaga (2018) concluye que las familias 

nucleares le permiten al adolescente mayor seguridad, como también poner límites para que el 

adolescente tenga una mirada realista, estas van de la mano con la dimensión de comunicación, 

promoviendo el autoconocimiento, la comprensión y reflexión.  

De lo expuesto, se llega a la conclusión que los adolescentes de ambos sexos perciben que 

la figura materna predomina en la formación de los hijos, ya que como muestra la tabla 5 de 

resultados, la figura materna se encuentra más relacionada a la cercanía, Monitoreo, y 

comunicación que el padre, ya que, en el proceso de crecimiento de un niño, la madre es la principal 

educadora. Asimismo, respecto a la estrategia de regulación emocional, los adolescentes 

participantes en este estudio adoptan en gran medida las estrategias adaptativas, es decir utilizan 
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las estrategias como: focalización positiva, reinterpretación positiva, focalización en los planes; lo 

mismo que les permite sobrellevar situaciones adversas a través de pensamientos positivos y 

racionales. Con referencia a las dimensiones de regulación emocional y la función parental, las 

funciones de comunicación y cercanía se asocian a la figura materna, y las funciones de monitoreo, 

conflicto, soporte y aprobación de pares corresponden a la figura paterna, esto se traduce en que 

los hijos tienden a tener mayor confianza con la madre durante su etapa de formación. Los 

adolescentes varones tienden a usar estrategias se supresión mientras que las adolescentes mujeres 

estrategias de rumiación. Con relación al tipo de institución educativa, los adolescentes que 

estudian en instituciones públicas perciben mayor comunicación con la madre. Asimismo, los 

adolescentes de Lima perciben un ligero monitoreo materno a diferencia de los adolescentes de 

provincia que hacen uso en menor proporción las tácticas de rumiación, supresión y con mayor 

frecuencia culpar a otros y mayor comunicación con el padre. Finalmente, en cuanto a la 

convivencia, existe mayor regulación emocional adaptativa en los adolescentes que viven en 

familias nucleares.  

En relación a las limitaciones de la presente investigación, es relevante mencionar la 

dificultad que mostraron algunos participantes para el entendimiento de los instrumentos aplicados 

que miden la regulación emocional y la función parental, ya que se les dificultaba relacionar los 

conceptos que se presentaban como la expresión de emociones o funciones parentales, además 

muchos se vieron cohibidos por el entorno en el que respondían las preguntas. Si bien el análisis 

multidimensional brinda una mejor amplitud en la compresión del rol paterno, aún quedan vacíos 

en la compresión integral del padre sobre su función paterna, ya que en muchas ocasiones durante 

mucho tiempo este se encuentra ausente o la madre u otro familiar asume su rol, por lo tanto el 

adolescente no relaciona bien el rol del padre en su vida cotidiana, afectando su desarrollo social 
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y su autoestima, por ello es importante incentivar en los adolescentes el acompañamiento 

psicológico por parte de un especialista tomando en cuenta siempre el apoyo emocional que la 

familia o parientes cercanos puedan brindar, sin embargo este no es obligatorio ya que la familia 

también es considerada como un gran punto de apoyo en el desarrollo y crecimiento de los 

adolescentes. 

El hecho de que la crianza no esté definida únicamente por un individuo es crucial, ya que 

permite el ejercicio de la paternidad por parte de quienes no son el padre biológico. Esta idea de 

figura paterna es fundamental porque denota que se trata de un lugar ocupado por alguien que 

participa activamente en el desarrollo de los adolescentes. El papel de los padres es simbólico y 

puede ser desempeñado por otras personas importantes (Vanegas, 2021) 

Respecto al levantamiento de los datos, es importante mencionar que los instrumentos se 

tomaron en la hora de receso y salida, esto pudo haber impactado en el proceso de respuesta 

obteniendo índices bajos de la confiabilidad de las dimensiones aceptación y focalización en los 

planes ya que no estuvieron lo suficientemente enfocados para desarrollar el cuestionario y 

presentar su capacidad de resolución de conflictos o situaciones no placenteras, además en cuanto 

a la regulación cognitiva, no pudieron expresarse de manera clara debido ya que se encontraban 

en un ambiente público, además la cantidad de ítems aplicados pudo no ser suficiente para el 

análisis de los datos, sin embargo esto no invalida los resultados de la presente investigación.  

En cuanto a lo descrito, se recomienda realizar más investigaciones para estudiar a través 

de entrevistas las actitudes y creencias de los padres hacia las emociones para conocer más sobre 

cómo crían emocionalmente a sus hijos. También se debe observar la relación entre padres e hijos 

en circunstancias que exigen control emocional. 
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Toda la información antes mencionada tiene como objetivo avanzar en la comprensión de 

la singularidad de los factores basados en el género del participante y del padre, la ubicación de la 

investigación, la estructura familiar y la conexión entre el papel de los padres y la regulación 

emocional del adolescente. De la misma manera, desde una perspectiva práctica, una mejor 

comprensión de cómo ambos aspectos se interconectan podría ayudar a diseñar potenciales 

explicaciones, lo cual es crucial dado que los enfoques de crianza en los que la madre actúa 

exclusivamente como cuidadora aún prevalecen en Perú. el padre está menos involucrado en el 

control de las emociones. Además, investigaciones anteriores han demostrado la poca autonomía 

que los padres brindan a sus hijos durante las interacciones con ellos. Sería práctico caracterizar 

las respectivas contribuciones de estos roles a la regulación emocional de los adolescentes. 
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APÉNDICES 

Apéndice A1: ASENTIMIENTO INFORMADO PARA ADOLESCENTES 

 

La presente investigación es conducida por Devora Inga, estudiante de la facultad de psicología de 

la pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo de este estudio es conocer mejor cómo los 

adolescentes de tu edad perciben la relación con sus padres y las estrategias que emplean para 

regular sus emociones. Asimismo, la investigación se encuentra supervisada por la Dra. Ana Caro, 

docente de la misma universidad, quien puede ser contactada en caso de tener preguntas al correo 

electrónico acaroc@pucp.pe. 

 

Desearíamos contar con tu apoyo. Sí aceptas participar de este estudio tendrás que rellenar los 

cuestionarios que te serán entregados. Tu cooperación es muy valiosa ya que contribuye a conocer 

más acerca de los adolescentes y cómo poder ayudarlos. 

 

Es importante que entiendas que tu intervención es voluntaria; esto quiere decir que, tienes el 

derecho de abstenerte a participar o retirarte en el momento que desees sin que esto te perjudique.  

 

La información que se recabe será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún 

otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.  
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Si durante la resolución de los cuestionarios tuvieses alguna pregunta, puedes hacerlo en cualquier 

momento levantando la mano para poder resolverlas lo más pronto posible. También, Si alguna de 

las preguntas te parece incómoda y deseas no responder, puedes comunicarlo a la persona 

responsable del estudio y abstenerte de responder.  

 

Si no deseas participar, podrás continuar con otra actividad que será asignada por el docente. En 

caso sea esta la situación, se te pide mantenerte en silencio para no interrumpir a tus compañeros. 

 

Si estás dispuesto a colaborar marca con una “X” en una de las siguientes opciones:  
 

¿Desea participar en la investigación?       SI_____ NO_____ 

 

Fecha: 

 

 

____________________                                                              ______________________ 

Firma del participante                                                                    Firma de la Investigadora 
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Apéndice A2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 

 

La presente investigación es conducida por Devora Inga Garcia, estudiante de psicología de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo de este estudio es conocer mejor cómo los 

adolescentes perciben la relación con sus padres y las estrategias que emplean para regular sus 

emociones. Así mismo la investigación se encuentra supervisada por la Dra. Ana Caro, docente de 

la universidad. 

 

Los resultados de esta investigación serán entregados de manera consolidada al finalizar la 

investigación a la institución educativa a través de un informe, por lo que no habrá una devolución 

individual. 

 

Si usted autoriza que su hijo(a) menor participe de este estudio, el(ella) tendrá que rellenar tres 

cuestionarios, lo que le tomará 50 minutos de su tiempo.   

 

Su participación es voluntaria. La información que se recabe será estrictamente confidencial y no 

se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. 
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Los cuestionarios resueltos por los participantes serán codificados utilizando un número de 

identificación, por lo tanto, las respuestas que su hijo(a) brinde a través de los cuestionarios será 

anónima.  

 

Si Usted tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento previo a la ejecución de la investigación. Igualmente, su hijo(a) podrá retirarse 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

 

Para información adicional, puede Usted contactarse con Devora Inga, al correo electrónico 

a20152583@pucp.pe. Si usted, no está de acuerdo en que su hijo(a) participe, se le solicita que 

devuelva firmado el presente consentimiento. Si no hay ninguna comunicación previa, tomaremos 

el permiso de la institución educativa y la aceptación voluntaria de su hijo(a) como criterio para 

incorporarlos en la participación de este proyecto. 

 

______________________ 

                                                     Firma de la Investigadora  

                                                                                 Fecha:         

 

 

Yo, __________________________________________________________________ no estoy  

de acuerdo que mi hijo(a) participe en el estudio sobre la relación de los padres con sus hijos y la 

regulación emocional. 

 

mailto:a20152583@pucp.pe
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Firma Fecha 

 

 
 

Apéndice B: Ficha de Datos Sociodemográfica 
 
Edad: ______ 
Sexo: M ___    F _  _ 
Grado escolar:  

 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde estudia?  I.E. Publica __   IE. Privada __ 
 (Marca con una “X”; puedes marcar más de una opción) 

Mamá  

Papá  

Abuelos  

Tíos  

Nueva pareja de mamá  

Nueva pareja de papá  

Tercero de secundaria  

Cuarto de secundaria 

Quinto de secundaria 
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Hermanos  

Otros  

 
 
(Marca con una “X”) Durante la mayor parte de mi vida el rol de mi MADRE lo ha 
cumplido: 
___ Madre biológica 
___ Madrastra 
___ Tía 
___ Abuela 
___ Madre adoptiva 
___ Otra persona (especificar): ____________ 
 
(Marca con una “X”) Durante la mayor parte de mi vida el rol de mi PADRE lo ha cumplido: 
___ Padre biológico 
___ Padrastro 
___ Tío 
___ Abuelo 
___ Padre adoptivo 
___ Otra persona (especificar): ________________ 
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Apéndice C 
 
Tabla C1 
Prueba de normalidad para las escalas del Cuestionario de Regulación Emocional (ERQP), 
Cuestionario de Regulación Cognitiva de las emociones (CERQ-PE) y Adolescente Family 
Process Scale (AFP-P) 

 Estadístico Kolmogorov-

Smirnov 

gl p 

ERQP    

Reevaluación cognitiva .085 234 <.001 

Supresión .091 234 <.001 

CERQ-PE    

Culpar a otro .096 234 <.001 

Autoculparse .090 234 <.001 

Aceptación .088 234 <.001 

Rumiación .089 234 <.001 

Catastrofización .075 234 .003 
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Poner en perspectiva .084 234 <.001 

Reinterpretación positiva .095 234 <.001 

Focalización en los planes .120 234 <.001 

Focalización positiva .075 234 .003 

AFP-P    

Cercanía Materna .136 234 <.001 

Soporte Materna .083 234 <.001 

Monitoreo Materna .104 234 <.001 

Comunicación Materna .094 234 <.001 

Conflicto Materno .143 234 <.001 

Aprobación de pares Materno1 .086 234 <.001 

Cercanía Paterna .087 234 <.001 

Soporte Paterna .094 234 <.001 

Monitoreo Paterna1 .079 234 .001 

Comunicación Paterna .062 234 .031 

Conflicto Paterno .119 234 <.001 

Aprobación de pares Paterno1 .097 234 <.001 
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Nota. 1Asimetría, curtosis e Histograma sugieren una distribución normal.   

 
 
 
 
 
 
Tabla C2 
Comparación de las dimensiones de la Regulación Cognitiva de las Emociones 

 CO AC A R C PE RP FP 

CERQ Z Z Z Z Z Z Z Z 

Focalización en 

los planes  
-13.08 -9.34 -8.77 -7.23 -10.78 -8.88 -6.40 -8.15 

Nota. CERQ = Regulación Cognitiva de las Emociones. CO = Culpar a otros; AC = Autoculparse; A = 

Aceptación; R = Rumiación; C = Catrastrofización; PE = Poner en perspectiva; RP = Reinterpretacion 

positiva; FP = Focalización en los planes. p < .001. ar de Rosenthal.  

 
 

 

 

 


