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INTRODUCCIÓN 

Con ligeras variaciones entre autores, la inteligencia emocional (IE) se ha 

definido como la habilidad para reconocer, comprender, analizar y reaccionar a las 

emociones propias y a las de los otros de forma útil y adaptativa (por ejemplo, Palmer 

et al., 2002; Riaz et al., 2009; Salovey y Mayer, 1990; Schutte et al. 1998), 

considerándola tanto un rasgo relativamente duradero (autocompetencia emocional) 

como una habilidad (Davis et al, 2019; Petrides y Furnham, 2003; Riaz et al., 2009; 

Mayer et al., 1999). 

En la literatura especializada se albergan pocas dudas sobre la estrecha relación 

que existe entre la inteligencia emocional (IE) y un adecuado funcionamiento 

psicológico; informándose, tanto con población adulta como con niños y adolescentes, 

de correlaciones significativas entre IE y, por ejemplo, depresión y ansiedad (Davis et 

al., 2019; Fernández-Berrocal et al., 2006; Tannous y Matar, 2010). En términos 

generales, Davis et al. (2019) apuntan a la IE como predictor de salud mental, en la 

misma línea que hicieran otros autores años atrás (por ejemplo, Goldman et al., 1996; 

Fernández Berrocal et al., 2005; Slaski y Cartwright, 2002) al señalar la fuerte 

correlación encontrada entre IE y bienestar psicológico general. Como recogen Riaz 

et al. (2009), la IE se ha relacionado positivamente con un mejor funcionamiento 

psicológico, con un mayor bienestar, con una menor depresión, con un mayor 

optimismo, con la satisfacción vital (disfrute, bienestar y satisfacción con la propia 

vida y las actividades que se realizan), con el rendimiento laboral, con el tamaño y la 

calidad de las redes sociales (la IE se relaciona negativamente con la soledad). 

Adicionalmente, en la última década se han desarrollado estudios que relacionan 

positivamente la IE y la práctica deportiva, como concluyen Leñador-Albano et al. 

(2023) en la revisión llevada a cabo. 

En lo que se refiere específicamente a población infantil, Tannous y Matar (2010) 

resumen la información disponible señalando que se han encontrado diferencias en 

cómo regulan sus emociones niños deprimidos y niños no deprimidos, siendo aquéllos 

más incompetentes a nivel social, con menos amigos y más problemas a la hora de 
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establecer relaciones nuevas. Además, los niños deprimidos no identifican con 

precisión sus emociones y se muestran más irritables e iracundos con sus padres. 

Más concretamente, Fernández-Berrocal et al. (2006) midieron la posible 

relación existente entre IE, ansiedad y depresión en adolescentes. Las dos principales 

conclusiones de esta investigación apuntan a la existencia de una correlación positiva 

entre la habilidad para regular el estado de ánimo y la autoestima, por un lado, y de la 

IE autodeclarada negativa y el nivel de depresión y ansiedad, por otro. Concluyen los 

autores que las habilidades emocionales contribuyen a la adaptación psicológica. 

Con una muestra de 70 estudiantes universitarios Riaz et al. (2009) midieron 

cómo se relaciona la IE con la satisfacción vital y la felicidad subjetiva, encontrando 

que hay una correlación positiva significativa. 

Por su parte, Tannous y Matar (2010) evaluaron la IE de una muestra de 54 niños 

de sexto curso gravemente deprimidos con una medida de autoinforme que evalúa la 

IE, obteniendo diferencias estadísticamente significativas entre sexos en la gestión del 

estrés y en inteligencia emocional total, siendo las niñas quienes obtuvieron las 

puntuaciones más bajas en esta última escala. En la escala intrapersonal, 

interpersonal y de adaptabilidad no se hallaron diferencias significativas.  

Davis et al. (2019) midieron la influencia de la IE (rasgo y capacidad) en el 

mantenimiento, durante un año, de la soledad y de los síntomas depresivos de 213 

niños, obteniendo resultados que apuntan a la función predictiva de las habilidades 

emocionales. Respecto a la autocompetencia emocional (rasgo) concluyen que solo 

influye en la soledad a largo plazo de las niñas de la muestra. 

Los resultados obtenidos por Cejudo et al. (2023) en su estudio transcultural 

muestran una alta asociación entre la IE rasgo (IER) y la satisfacción con la vida en 

una muestra de estudiantes universitarios españoles y en otra de estudiantes 

peruanos. También encuentran diferencias significativas entre sexos, y concluyen que 

la cultura no modera la IER y la satisfacción con la vida. 

De esta información se puede derivar, siguiendo, entre otros, a Davis et al. (2019) 

que de cómo un niño aprenda a reconocer, comprender y gestionar las emociones 

dependerá, en gran parte, su salud mental en la adolescencia y la vida adulta, además 

de que permitirá entender su bienestar social y salud mental durante su niñez. El 

conocimiento que se tiene de la relación entre IE y otras cuestiones relativas al 

desarrollo emocional y psicológico debería contribuir al desarrollo de acciones 

dirigidas a mejorar la intervención en la prevención (y tratamiento, en su caso) de 

problemas relacionados con la ansiedad y con la aparición de sintomatología 

depresiva durante la infancia y adolescencia. Problemas estos que, además, se conoce 

que interfieren en un adecuado desempeño académico y en el desenvolvimiento social 

de los niños y adolescentes. Sin olvidar que, a su vez, la inteligencia emocional está 

influida por factores personales y escolares, como han evidenciado Domínguez et al. 
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(2022) con una muestra de 4467 adolescentes quienes, además, presentaban niveles 

moderados en la inteligencia emocional, con mayor regulación emocional que 

comprensión y, sobre todo, percepción emocional.  

Lograr que los niños sean competentes a nivel emocional facilitará que lo sean a 

nivel académico, social y psicológico, en general. De acuerdo con Davis et al. (2019) el 

ámbito de estudio de la IE ofrece posibilidades suficientes para examinar el impacto 

de las competencias emocionales en la salud mental de los jóvenes y poder actuar en 

consecuencia. 

 

METODOLOGÍA 

Bases de datos 

Se llevó a cabo una revisión sistemática realizando una búsqueda de documentos 

en las bases de datos Dialnet Plus, Proquest, Psicodoc, Pubmed, Science Direct y Web 

of Science. Para ello, se emplearon como términos descriptores “depression”, 

“depresión”, “emotional intelligence” e “inteligencia emocional”, y se combinaron 

mediante el operador booleano AND con el objetivo de combinar e incluir a los dos 

términos en español, por un lado, y en inglés por otro, para dar lugar a dos fórmulas 

de búsqueda, una en cada idioma: 1) depresión AND “inteligencia emocional”; y 2) 

depression AND “emotional intelligence”). 

Ambas fórmulas de búsqueda se emplearon en todas las bases de datos. En 

Dialnet Plus se obtuvieron seis documentos con la fórmula configurada con términos 

en inglés [depression AND “emotional intelligence”] y diez para la fórmula en español 

[depresión AND “inteligencia emocional”]. Los resultados obtenidos inicialmente en 

la plataforma Proquest fueron 137 para la búsqueda con los descriptores en inglés, y 

seis para la búsqueda en español. En Psicodoc, aplicando el mismo procedimiento, se 

hallaron cinco y nueve resultados, respectivamente para cada fórmula de búsqueda. 

Tanto Pubmed como Science Direct, arrojaron publicaciones solamente tras la 

búsqueda con términos en inglés, (16 y 12, respectivamente). Por último, Web of 

Science ofreció 88 resultados al buscar con la fórmula en inglés y dos con la fórmula 

en español. Los resultados iniciales se filtraron por tipo de publicación (artículo de 

revista científica y documentos de corte empírico), idioma (español e inglés), año de 

publicación (desde 2013 hasta la actualidad), población (adolescente), publicaciones 

a texto completo y revisadas por expertos. Una vez se aplicaron los filtros de búsqueda 

se eliminaron 176 documentos de los 291 que se obtuvieron inicialmente, quedando 

por tanto 115 estudios disponibles para la revisión de su título y resumen (tabla 1). 
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Tabla 1. Bases de datos y búsqueda inicial 

Base de datos Fórmula de búsqueda Resultado inicial 
Resultado tras 

filtros 

Dialnet Plus 
Depression AND “emotional intelligence” 6 5 

Depresión AND “inteligencia emocional” 10 6 

Proquest 
Depression AND “emotional intelligence” 137 16 

Depresión AND “inteligencia emocional” 6 2 

Psicodoc 
Depression AND “emotional intelligence” 5 2 

Depresión AND “inteligencia emocional” 9 5 

Pubmed 
Depression AND “emotional intelligence” 16 15 

Depresión AND “inteligencia emocional” - - 

Science 

Direct 

Depression AND “emotional intelligence” 12 9 

Depresión AND “inteligencia emocional” - - 

Web of 

Science 

Depression AND “emotional intelligence” 88 53 

Depresión AND “inteligencia emocional” 2 2 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Se revisaron los títulos y resúmenes de los documentos con intención de 

comprobar si eran adecuados para incluirlos en la presente revisión y se eliminaron 

86 artículos de los 115 que quedaron disponibles previamente, quedando 

seleccionados 29 de ellos. Tras la revisión del título y resumen de los 29 documentos 

disponibles en esta fase, 14 fueron rechazados por estar duplicados y, posteriormente 

5 fueron eliminados tras la lectura de texto completo por no cumplir alguno de los 

criterios de inclusión previamente especificados, quedando finalmente incluidos para 

revisión 10 publicaciones (Figura 1).  

Los criterios de inclusión que se aplicaron en esta fase fueron: que se tratasen de 

documentos de corte empírico, que los participantes fueran adolescentes y que los 

trabajos abordaran el análisis de las asociaciones existentes entre la depresión y la 

habilidad de inteligencia emocional en la adolescencia. Por otro lado, los criterios de 

exclusión fueron los siguientes: 1) que se tratasen de documentos narrativos, de 

propuestas o de revisión; 2) idioma del documento completo distinto de español o 

inglés; 3) que tratasen variables distintas a la depresión y la inteligencia emocional; 

4) estudios con muestra diferente a adolescentes; y 5) que abordasen técnicas para 

entrenar o mejorar la depresión o la inteligencia emocional, y no sus repercusiones o 

variables asociadas.  
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de publicaciones

 
 

RESULTADOS 

La información más relevante de los estudios recopilados en este trabajo se 

recoge en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Característica de los estudios incluidos 
Autores y año Muestra Objetivo Instrumentos Resultados 

Balluerka et al. 

(2013) 

 

España 

N=2182 

adolescentes 

españoles 

(1127 chicas 

y 1055 

chicos) 

 

12-18 años 

(M=14.51) 

Analizar la relación 

entre la IE 

individual, la IE 

grupal y el estado 

de ánimo 

depresivo en 

adolescentes 

-Escala de meta-estado de 

ánimo de rasgo para 

adolescentes (TMMS-23; 

Salguero et al., 2010) 

-Escala de meta-estado de 

ánimo de rasgo grupal 

vasco (G-TMMS; Aritzeta et 

al., 2013) 

-Escala de Depresión 

Infantil (CDS; Lang y Tisher, 

1978) 

La IE a nivel 

individual y 

grupal son 

importantes para 

explicar el ánimo 

deprimido 
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Tabla 2. Característica de los estudios incluidos (continuación) 
Autores y año Muestra Objetivo Instrumentos Resultados 

Barberis et al. 

(2021) 

 

Italia 

N=283 

adolescentes 

italianos 

(159 chicas 

y 124 

chicos) 

 

14-17 años 

(M=15.53) 

Analizar la 

influencia del 

apoyo 

parental en la 

autoestima y 

depresión de 

adolescentes a 

través de la 

mediación de 

la IE 

-Escala de Depresión del Centro 

de Estudios Epidemiológicos 

(CES-D, Radloff, 1977) 

-Promoción de la Independencia 

y Promoción del 

Funcionamiento Volitivo 

(Soenens et al., 2007) 

-Autoestima de Rosenberg 

(Rosenberg, 1965) 

-Cuestionario de Inteligencia 

Emocional de Rasgos (TEIQue-

ASF; Petrides et al., 2006) 

El apoyo a la 

autonomía de los 

padres predijo la 

IE, lo que a su vez 

medió la relación 

entre las prácticas 

de apoyo y los 

resultados 

psicológicos en 

los adolescentes 

Camayo et al. 

(2021) 

Perú 

N=280 

adolescentes 

peruanas 

(280 chicas) 

 

11-17 años 

(M=15 años) 

Determinar 

los factores de 

riesgo de baja 

IE y depresión 

en 

adolescentes 

embarazadas 

-Inventario de cociente 

emocional de BarOn: versión 

para jóvenes (BarOn y Parker, 

2000) 

-Inventario de Depresión de 

Beck (BDI-II; Beck et al., 1996) 

La edad, el estado 

civil o el nivel 

educativo no 

constituyen un 

factor de riesgo 

estadísticamente 

significativo para 

la IE o la 

depresión 

El-Khodary y 

Samara (2019) 

Palestina 

N=1,029 

adolescentes 

palestinos 

(533 

(51.8%) 

chicas y 496 

(48.2%) 

chicos) 

 

11–17 años 

(M= 13.71) 

Investigar la 

relación entre 

la IE, la 

conducta 

prosocial, el 

apoyo y el 

control 

psicológico de 

los padres, por 

un lado, y el 

trastorno de 

estrés 

postraumático 

y los síntomas 

de depresión, 

por otro, 

después de la 

exposición a 

eventos 

traumáticos 

de guerra 

-Variables demográficas 

-Lista de verificación de eventos 

traumáticos de guerra (W-TECh; 

El-Khodary y Samara, 2018) 

- Escala de síntomas de 

trastornos de estrés 

postraumático (PTSDSS; Altawil 

et al., 2008) 

-Cuestionario de IE de rasgos 

breve para adolescentes 

(TEIQue-ASF; Petrides et al., 

2006) 

-Comportamiento prosocial del 

Cuestionario de Fortalezas y 

Dificultades (Goodman, Meltzer 

y Bailey, 1998) 

-Apoyo de los padres (Barber et 

al., 2005) 

-Escala de Control Psicológico 

(PCS-YSR; Barber, 1996). 

-Inventario de depresión infantil 

(CDI; Kovacs, 1992) 

Se establece una 

relación negativa 

entre la IE y la 

conducta 

prosocial, así 

como entre el 

control 

psicológico 

parental, el 

trastorno de 

estrés 

postraumático y 

la depresión. 

Además, se halla 

una correlación 

negativa entre el 

apoyo parental y 

los síntomas 

depresivos 
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Tabla 2. Característica de los estudios incluidos (continuación) 
Autores y año Muestra Objetivo Instrumentos Resultados 

Foster et al. 

(2018) 

Australia 

N=108 

adolescentes 

australianos 

(57 chicas y 

51 chicos) 

 

13-15 años 

(M=13.68) 

Investigar las 

relaciones entre la 

IE, la atención 

plena, la depresión 

y la ansiedad en 

población 

adolescente 

-Medida de Atención Plena 

en Niños y Adolescentes 

(CAMM; Greco et al., 2011) 

-Prueba de Inteligencia 

Emocional para 

Adolescentes de la 

Universidad de Swinburne 

(SUEIT; Luebbers et al., 

2007) 

-Inventario de Ansiedad de 

Beck (BAI; Beck et al., 1988) 

-Inventario de Depresión de 

Beck-II (BDI-II; Beck et al., 

1996) 

Una mayor 

capacidad de 

atención plena 

está relacionada 

con mayor IE 

(mayor capacidad 

para reconocer, 

expresar y 

gestionar 

emociones) y con 

niveles más bajos 

de ansiedad y 

depresión 

García y 

Gómez-Baya 

(2022) 

España 

N=1812 

adolescentes 

españoles 

(50,9% 

chicas y un 

49,1% 

chicos) 

 

13-18 años 

(M=14,62) 

Analizar la relación 

entre la IE, la 

autoes- tima y los 

síntomas 

depresivos; 

estudiar las 

diferencias de 

género en estas 

variables y 

explicar su 

relación con los 

síntomas 

depresivos, la IE y 

la autoestima 

-Escala de meta-estado de 

ánimo de rasgo (TMMS; 

Salovey et al., 1995). 

-Escala de Autoestima de 

Rosenberg (Atienza, 

Balaguer y Moreno, 2000) 

-Inventario Breve de 

Depresión Infantil (Del 

Barrio et al., 2002) 

Menos IE y 

autoestima se 

asocian con más 

síntomas 

depresivos. 

Las chicas 

presentan más 

síntomas 

depresivos, 

menos IE 

percibida y menos 

autoestima. 

Gardner y 

Lambert (2019) 

 

Jamaica 

N=334 

adolescentes 

jamaicanos 

(49% chicas 

y 51% 

chicos) 

 

10-18 años 

(M=14.74) 

Examinar los 

efectos 

interactivos de los 

Rasgos de IE en las 

asociaciones de 

autoestima y 

síntomas 

depresivos, 

considerando las 

diferencias de 

edad dada la 

variabilidad a lo 

largo de la 

adolescencia 

-Escala corta de depresión, 

ansiedad y estrés (Lovibond 

y Lovibond, 1995). 

-Escala de Autoestima de 

Rosenberg (Rosenberg, 

1965) 

-Escala de Inteligencia 

Emocional (Schutte et al., 

1998). 

Los adolescentes 

mayores 

presentan más 

síntomas 

depresivos y 

menos autoestima 

que los 

adolescentes 

jóvenes. 

Menor autoestima 

e IE se asocian 

con más síntomas 

depresivos. 
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Tabla 2. Característica de los estudios incluidos (continuación) 
Autores y año Muestra Objetivo Instrumentos Resultados 

Ince, Şimsek y 

O ̈zbek (2019) 

 

Turquía 

N=512 

adolescentes 

turcos 

(218 chicas 

y 294 

chicos) 

 

14-19 años 

(M=15.71) 

Examinar los 

efectos 

mediadores de los 

proyectos de vida 

personales y la IE 

en la relación entre 

apego a los padres 

y la depresión 

-Escala de Bienestar 

Ontológico (OWBS; Şimşek 

y Kocayörük 2013) 

-Breve inventario de 

síntomas (BSI; Derogatis 

1992) 

-El Inventario de apego de 

padres y pares (IPPA; 

Armsden y Greenberg 

1987) 

-Cuestionario de 

inteligencia emocional de 

rasgos: formato breve 

(TEIQue-SF; Petrides y 

Furnham 2001) 

Los proyectos de 

vida personales y 

la IE median la 

relación entre el 

apego a los padres 

y la depresión. 

También se 

observó que el 

apego a los padres 

influye en los 

proyectos de vida 

personales tanto 

de manera directa 

como a través de 

la IE 

Kircaburuna, 

Griffithsb y 

Billieux (2019) 

 

Turquía 

N=470 

adolescentes 

turcos 

(280 chicas 

y 190 

chicos) 

 

14-18 años 

(M=16.29) 

Examinar las 

asociaciones entre 

la IE y el uso 

problemático de 

las redes sociales 

(PSMU) y juegos 

online 

problemáticos 

(POG); y la 

atención plena, la 

rumia y la 

depresión 

-Escala de adicción a las 

redes sociales de Bergen 

(BSMAS; Andreassen et al., 

2016) 

-Prueba sobre el trastorno 

de los juegos en Internet 

(IGDT-10; Király et al., 

2017) 

-Cuestionario de 

Inteligencia Emocional de 

Rasgos-Formulario 

(TEIQue-SF; Petrides, 2009) 

-Escala de atención 

consciente (MAAS; Brown y 

Ryan, 2003) 

-Cuestionario de estilo de 

pensamientos reflexivos 

(RTSQ; Brinker y Dozois, 

2009) 

-Escala corta de depresión-

felicidad (SDHS; Joseph et 

al., 2004) 

El rasgo de IE se 

asocia 

indirectamente 

con el uso 

problemático de 

las redes sociales 

(PSMU) a través 

de la atención 

plena, la rumia y 

la depresión; y 

con juegos online 

problemáticos 

(POG) a través de 

la atención plena 

y la rumia 
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Tabla 2. Característica de los estudios incluidos (continuación) 
Autores y año Muestra Objetivo Instrumentos Resultados 

Veytia et al. 

(2016) 

 

México 

N=419 

adolescentes 

mexicanos 

(238 chicas 

y 181 

chicos) 

 

15-19 años 

(M=16 años) 

Identificar la 

relación entre 

síntomas de 

depresión y los 

factores de IE en 

un estudio de tipo 

transversal 

-Escala de Depresión del 

Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D, 

Radloff, 1977) 

-Escala de meta-estado de 

ánimo de rasgo (TMMS-24; 

Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos, 2004) 

Las mujeres 

puntuaron alto en 

el factor atención 

y los hombres en 

atención y 

reparación 

emocional, 

mientras que en 

el factor de 

claridad ambos 

sexos obtuvieron 

bajas 

puntuaciones 

 

De izquierda a derecha, se indica en primer lugar las características de los 

adolescentes que componen la muestra de cada estudio: número de participantes, 

representación de género en la muestra y su media de edad. También se refleja el 

objetivo que presenta cada estudio, seguido de los instrumentos de evaluación que se 

utilizan para medir las variables de estudio y, por último, los resultados o 

implicaciones que se extraen de las investigaciones. 

Estos trabajos se han producido durante los diez últimos años (2013-2023) con 

la intención de analizar las relaciones existentes entre la inteligencia emocional y la 

depresión en individuos adolescentes, así como las implicaciones que estas tienen. En 

cuanto al tipo de población participante, se observa que hay dos estudios realizados 

con adolescentes españoles que, junto a otros dos que se han llevado en Turquía, son 

las nacionalidades que mayor presencia tienen en las muestras recogidas. El trabajo 

más reciente que se recoge data de 2022, mientras que el más antiguo es de 2013, el 

cual presenta precisamente la muestra más amplia de participantes ya que contaron 

con 2182 adolescentes Balluerka et al. (2013). Por el contrario, la muestra más 

pequeña es la del estudio de Foster et al. (2018), en el que participaron 108 

estudiantes, los más jóvenes de todas las muestras recogidas y analizadas ya que 

tenían entre 13 y 15 años, siendo su edad media de 13.68 años. La muestra de mayor 

edad fue la del estudio de Kircaburuna, Griffithsb, y Billieux (2019) - 14-18 años 

(M=16.29). En relación con el género de los adolescentes, se observa que solamente 

dos estudios cuentan con una mayor representación de chicos que de chicas en sus 

muestras, destacando la presencia del género femenino en las muestras de estos 

estudios. 

Estos trabajos de investigación persiguen un objetivo de investigación común 

fundamentado en el análisis de las relaciones que existen entre la inteligencia 



Depresión e inteligencia emocional en adolescentes 

— 284— 

emocional y la sintomatología depresiva en la adolescencia, y de sus implicaciones. En 

su conjunto, contribuyen a una comprensión más completa sobre cómo la depresión 

y la inteligencia emocional pueden influir en adolescentes, identificándose además la 

autoestima, el trastorno de estrés postraumático, la conducta prosocial, la ansiedad, 

la atención plena, el uso de redes sociales y juegos online, las diferencias de género y 

la rumia. En estos estudios se utilizaron diversos instrumentos de evaluación para 

medir aspectos relacionados con la depresión y la inteligencia emocional que 

permitieron analizar las asociaciones en diferentes contextos y perspectivas. Así, los 

instrumentos más utilizados fueron diferentes escalas de meta-estado de ánimo de 

rasgo, Cuestionarios de IE y otros instrumentos que miden depresión, además de 

aquellos empleados para abordae otras variables implicadas, como pueden ser la 

Escala de síntomas de trastornos de estrés, de Autoestima de Rosenberg, o la de 

Comportamiento prosocial del Cuestionario de Fortalezas y Dificultades, entre otras. 

Los estudios recopilados han investigado diversas facetas de la relación existente 

entre la IE y la depresión en adolescentes, y sus implicaciones, considerando factores 

como el apoyo parental, la atención plena, la autoestima, y otros aspectos emocionales 

y psicológicos.  

En el estudio de Veytia et al. (2016) se observó que el 22.7% de los adolescentes 

presentaban síntomas de depresión, y que los hombres que formaban parte de la 

muestra de participantes y sufrían de depresión puntuaron muy por debajo en 

claridad emocional. En la misma línea, García y Gómez-Baya (2022) hallaron que una 

menor IE y autoestima están vinculadas a una mayor presencia de síntomas 

depresivos. Y es que se ha comprobado que contar con un repertorio de habilidades 

para gestionar emociones es fundamental para explicar los sentimientos de depresión 

en la adolescencia y, por tanto, se ha apuntado al beneficio que supone fomentar las 

competencias emocionales a nivel personal y a nivel social para el bienestar 

psicosocial de los adolescentes (Balluerka et al., 2013). 

Gardner y Lambert (2019) llevaron a cabo una investigación para explorar los 

efectos interactivos de la IE en las conexiones entre la autoestima y los síntomas 

depresivos, considerando las variaciones relacionadas con la edad durante la 

adolescencia. Descubrieron que el impacto de la IE en la relación entre la autoestima 

y los síntomas depresivos variaba según la edad, siendo diferente entre jóvenes y 

mayores ya que los mayores exhibían mayor prevalencia de síntomas depresivos y 

menor autoestima. Además, observaron que una autoestima más baja y una menor IE 

estaban asociadas con un aumento en los síntomas depresivos. En relación con la 

autoestima, Barberis et al. (2021) añadieron a su estudio el impacto que supone el 

apoyo parental en ella, encontrando que la IE constituye un mediador clave en la 

conexión entre la depresión y la autoestima y que las prácticas parentales impactan 

en la salud mental de los adolescentes durante el desarrollo de la IE. Por otro lado, 
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Ince, Şimsek, y Özbek (2019) defienden que los proyectos de vida personales y la IE 

actúan como mediadores entre el apego a los padres y la depresión en adolescentes. 

Se ha observado que fomentar la atención plena en los adolescentes puede ser 

provechoso para potenciar su bienestar emocional, indagando sobre las conexiones 

entre la IE, la atención plena o mindfulness, y los trastornos del estado del ánimo en 

adolescentes, e identificando que una mayor capacidad de atención plena se relaciona 

con una IE más elevada y niveles reducidos de ansiedad y depresión (Foster et al., 

2018). También se han examinado las relaciones entre la IE y el uso problemático de 

las redes sociales y de los juegos online, así como su conexión con la capacidad de 

atención plena, la rumia y la depresión, hallando que la IE se encuentra vinculada 

indirectamente al uso problemático de las redes a través de la atención plena, la rumia 

y la depresión; y con los videojuegos a través de la atención plena y la rumia 

(Kircaburun, Griffiths, y Billieux, 2019). 

El-Khodary y Samara (2019) llevaron a cabo un estudio en Palestina con el que 

revelaron una asociación negativa entre IE y el comportamiento prosocial, así como 

con el control psicológico de los padres, el trastorno de estrés postraumático y los 

síntomas depresivos en adolescentes expuestos a eventos traumáticos de guerra. Se 

concluye que la IE y el control psicológico actúan como mediadores entre la 

exposición al trauma de guerra y el trastorno de estrés postraumático y la depresión; 

y la crianza adversa y el bajo comportamiento prosocial predicen significativamente 

la depresión (El-Khodary y Samara, 2019). 

Aunque Camayo et al. (2021) encontraron que la edad, el estado civil y el nivel 

educativo no son factores de riesgo significativos para la depresión en adolescentes 

embarazadas, en cuanto a las diferencias en función del género de los participantes, 

García y Gómez-Baya (2022) observaron disparidades en síntomas depresivos, que se 

explican por las diferencias en la percepción de la IE y la autoestima, siendo las chicas 

las que exhibían más síntomas depresivos, menos percepción de IE y menor 

autoestima. Además, Veytia et al. (2016) reportaron discrepancias de género en la IE 

con las mujeres mostrando puntuaciones más altas en atención y los hombres 

destacando en atención y reparación emocional.  

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Este trabajo de revisión presentaba como objetivo el análisis del impacto de las 

competencias emocionales en la salud mental de los adolescentes. Para ello, se llevó a 

cabo una búsqueda bibliográfica para revisar los estudios que han examinado la 

relación que existe entre las habilidades emocionales (IE) y los trastornos del estado 

del ánimo, como la depresión, en la adolescencia.  

El análisis de los resultados obtenidos a partir de los documentos revisados 

denota una riqueza significativa de información sobre la relación entre la habilidad 
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emocional y la depresión en adolescentes durante los últimos diez años. La diversidad 

de poblaciones abordadas por los estudios incluye adolescentes de España, Turquía, 

Australia, Palestina, Jamaica, y México, aportando una amplia perspectiva cultural a la 

comprensión de esta relevante conexión. 

Destaca, entre otros resultados, la variabilidad en el tamaño de las muestras, 

desde el estudio de Balluerka et al. (2013) con una amplia muestra de 2182 

adolescentes hasta el estudio de Foster et al. (2018) con 108 participantes. Esto 

permite considerar la generalización de los resultados y la necesidad de cautela al 

extrapolar hallazgos de estudios con muestras más pequeñas. Otra variable que cabe 

mencionar es la representación de género en las muestras ya que la presencia de 

disparidades es evidente con solo dos estudios que muestran una mayor proporción 

de chicos que de chicas. La atención a estas disparidades es esencial para comprender 

la influencia diferencial de la IE en la depresión en adolescentes según el género, como 

se observa en los hallazgos de García y Gómez-Baya (2022). 

El enfoque común de los estudios sobre la relación entre la IE y la sintomatología 

depresiva destaca la necesidad de comprender cómo interactúan estas variables con 

la intención de analizar cómo prevenir y/o mejorar la salud mental de los jóvenes. 

Además, la ampliación del análisis para abordar factores como el apoyo parental, la 

atención plena y la autoestima proporciona una visión más holística de los 

determinantes de la salud mental en adolescentes. 

Los estudios examinados han utilizado una amplia variedad de instrumentos de 

evaluación, permitiendo un análisis multidimensional de las asociaciones en 

diferentes contextos,pero principalmente se han tratado de escalas de meta-estado de 

ánimo de rasgo, cuestionarios de IE y otros instrumentos destinados a medir la 

depresión.  

Los resultados de los estudios ofrecen contribuciones valiosas a esta línea de 

investigación, como la relevancia del apoyo parental y su impacto en la IE, la 

autoestima y la depresión (Barberis et al., 2021); la relación entre la atención plena y 

la reducción de la ansiedad y la depresión en adolescentes, señalando la importancia 

de las intervenciones centradas en la atención plena (Foster et al., 2018); o la 

asociación que pone de manifiesto Gómez-Baya (2022): una menor IE y autoestima 

están vinculadas a una mayor presencia de síntomas depresivos . 

La diversidad cultural de las muestras, desde estudios en Palestina hasta México, 

subraya la necesidad de considerar las diferencias culturales en la relación entre la IE 

y la depresión en adolescentes para un apropiado enfoque que se centre en los 

factores socioculturales de cada individuo.  

En resumen, esta compilación de estudios ofrece una visión, aunque breve, por la 

cantidad de estudios disponibles actualmente, detallada y rica de la relación entre la 

IE y la depresión en adolescentes. Los resultados no solo enfatizan la directa relación 
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que existe entre la IE y la salud mental de los adolescentes, sino que también resaltan 

la necesidad de considerar factores contextuales y culturales en la comprensión de 

esta conexión. Se concluye que estos estudios proporcionan una base teórica notoria 

para el desarrollo de intervenciones dirigidas a mejorar la IE y prevenir la depresión 

en la población adolescente, sugiriendo tanto la educación emocional de niños y 

adolescentes como la formación para sus padres como elementos fundamentales para 

el abordaje de estas variables. 
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