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Introducción 
La adolescencia es una etapa muy relevante en el desarrollo humano durante la cual los individuos 

forman y consolidan su identidad, adoptando valores personales que guiarán su comportamiento y 
decisiones futuras (Steinberg, 2014). La relevancia de estos valores radica en su influencia directa sobre 
el bienestar general y la salud mental de los adolescentes, además de moldear sus interacciones sociales y 
percepciones sobre sí mismos y el mundo que los rodea (Blum, Lai, Martínez, y Jessee, 2022). Los valores, 
entendidos como principios o creencias fundamentales que guían las acciones de los individuos, pueden 
ser morales, éticos, culturales o personales; y funcionan como marcos de referencia que influyen en el 
comportamiento y en la toma de decisiones (Schwartz, 2012). En la adolescencia, estos valores se 
desarrollan y consolidan a través de diversas experiencias y la interacción con la familia, los pares, la 
escuela y la sociedad en general (Gifford-Smith et al., 2005). Dada la vulnerabilidad que caracteriza a la 
adolescencia, la influencia de los valores es especialmente significativa, pudiendo tener un impacto 
duradero en el bienestar de los individuos; la internalización de valores positivos puede promover 
comportamientos saludables y un sentido de propósito, mientras que la falta de valores claros puede llevar 
a conductas de riesgo y problemas de salud mental (Lerner et al., 2013). 

Los valores relacionados con la salud y la nutrición son de gran importancia durante la adolescencia, 
ya que las decisiones alimentarias tomadas en esta etapa pueden tener efectos a largo plazo en la salud 
(Story et al., 2002) y quienes tienen la habilidad de valorar su salud tanto a corto como a largo plazo, 
tienden a adoptar hábitos alimentarios más saludables y a evitar conductas perjudiciales como el consumo 
excesivo de alcohol y tabaco (Neumark-Sztainer et al., 2012). Además, se ha visto que los adolescentes 
con valores que promueven el desarrollo personal y la autoestima presentan una mayor resiliencia y una 
mejor adaptación emocional (Harter, 2012), siendo más propensos a enfrentar desafíos de manera 
constructiva y a mantener relaciones interpersonales saludables (Orth et al., 2014). En esta línea, valores 
relativos a las relaciones interpersonales, como la honestidad, el respeto y la responsabilidad, se han 
considerado fundamentales para construir relaciones saludables y satisfactorias. Los adolescentes que 
adoptan estos valores tienden a experimentar relaciones más estables y satisfactorias con sus pares y 
familiares, lo que a su vez contribuye a su bienestar general (Baumeister y Leary, 1995). 

La relación entre los valores y la salud mental es compleja pero relevante, ya que los valores que 
enfatizan la compasión, la empatía y la gratitud están vinculados con niveles más altos de bienestar 
emocional y menores tasas de depresión y ansiedad (Eisenberg et al., 2014; Keyes, 2007). Además, la 
alineación de los valores personales con las acciones y decisiones puede mejorar el sentido de coherencia 
y reducir el estrés (Ryff y Singer, 2008). Y es que el compromiso con los propios valores se encuentra 
estrechamente relacionado con la salud subjetiva y la satisfacción vital, siendo aquellos adolescentes que 
son coherentes con sus valores personales los que reportan unos niveles más altos de bienestar y una mayor 
satisfacción con la vida (Sheldon y Elliot, 1999). 

Hay valores relacionados con la percepción del cuerpo y las conductas alimentarias que pueden influir 
significativamente en la salud física y mental de los adolescentes, por lo que la promoción de valores que 
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fomenten la aceptación y el respeto por el propio cuerpo puede prevenir trastornos alimentarios y mejorar 
la autoestima (Tylka & Wood-Barcalow, 2015). De la misma manera, los valores que promueven la 
actividad física y el deporte pueden predecir una mejor condición física y una mayor participación en 
actividades saludables en la vida adulta, con los beneficios para la salud física que ello supone (Sallis et 
al., 2000). Por el contrario, la falta de valores claros o la adopción de ciertos valores pueden llevar a 
comportamientos perjudiciales como la violencia, el abuso de sustancias y otras conductas de riesgo 
(Hawkins et al., 1992).  

Durante el desarrollo de los adolescentes, por lo tanto, los valores que se inculquen van a determinar 
los comportamientos durante esta etapa. Existen ciertos valores que pueden ser una herramienta poderosa 
para mejorar el bienestar y el desarrollo saludable de los jóvenes en su futuro. Este trabajo de revisión 
sistemática pretende llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de estudios que aborden la relevancia de los 
valores personales durante la adolescencia y cómo influyen en diversas áreas de sus vidas, a corto y a largo 
plazo. 

 
Metodología 
Bases de datos 
Esta revisión sistemática realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Proquest, Psicodoc, 

Scopus y Web of Science durante el día 11 de julio de 2024. Para asegurar la mayor rigurosidad posible, 
se siguieron las pautas de "PRISMA" para revisiones sistemáticas (Page et al., 2021). La estrategia de 
búsqueda contó con una combinación de términos descriptores tanto en español e inglés, y se utilizaron 
operadores booleanos como "AND", "OR" y "*" para obtener el mayor número de estudios posible. Los 
criterios para filtrar los documentos hallados incluyeron "artículos de revista", publicados entre "2019 y 
2024" y palabras clave relevantes para la temática que estuvieran alineadas con el objetivo principal del 
estudio (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Bases de datos y resultados de búsqueda 

Fórmula de búsqueda 
Base de 
datos 

Resultados 
iniciales 

Filtros de búsqueda 
Resultados tras 
filtros 

(valores OR “valores vitales” OR 

“valores cultura*” OR “valores 

personal*”) AND (“estilo de vida 

saludable” OR “hábitos saludables” 

OR salud OR “salud mental”) AND 

(adolescen*) 

Proquest 3 
-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

1 

Psicodoc 47 
-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

11 

Scopus 20 
-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

6 

Web of 
science 

215 
-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

17 
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Tabla 1. Bases de datos y resultados de búsqueda (continuación) 

Fórmula de búsqueda 
Base de 
datos 

Resultados 
iniciales 

Filtros de búsqueda 
Resultados tras 
filtros 

(values OR "life values" OR 
"cultur* values" OR “personal 

values”) AND ("healthy lifestyle" 

OR "healthy habits" OR health OR 
"mental health") AND (adolescen* 
OR teen*) 

Proquest 273 
-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

15 

Psicodoc 74 
-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

29 

Scopus 93 
-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

6 

Web of 
science 118 

-Artículo de revista 
-Últimos 5 años y 6 meses (2019/2024) 
-Materia 

13 

Total de documentos seleccionados: 98 

 
Criterios de inclusión y exclusión 
Al iniciar la búsqueda con la fórmula establecida y aplicar los filtros automáticos, se obtuvieron 98 

estudios. Estos documentos se revisaron utilizando criterios de inclusión y exclusión basados en la lectura 
de los títulos y resúmenes. Se diseñaron criterios específicos para asegurar que el objetivo principal de esta 
revisión sistemática se cumpliera. Los estudios serían incluidos si: a) aborden la influencia de los valores 
durante la adolescencia para un desarrollo saludable; y b) la muestra está compuesta por adolescentes o 
por adultos, en aquellos casos en los que los datos recogidos sean sobre su adolescencia. 

Por otro lado, los estudios serían excluidos en el caso de que no cumplieran con los criterios de 
inclusión previamente mencionados. La Figura 1, ilustra no solo el proceso de selección según estos 
criterios, sino también los estudios eliminados por ser duplicados o por tratarse de artículos de revisión 
sistemática. 
 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de documentos 
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Proceso del análisis de la información 
La búsqueda implementada en las distintas bases de datos arrojó un total de 98 documentos, tal y como 

se detalla a continuación: Proquest con términos en español (1); Proquest con términos en inglés (15); 
Psicodoc con términos en español (11); Psicodoc con términos en inglés (29); Scopus con términos en 
español (6); Scopus con términos en inglés (6); Web of Science con términos en español (17); Web of 
Science con términos en inglés (13). 

Tras eliminar 24 por estar duplicados y 1 por el formato de revisión: Proquest con términos en inglés 
(duplicados = 1); Psicodoc con términos en español (formato = 1); Psicodoc con términos en inglés 
(duplicados = 12); Scopus con términos en español (duplicados = 1); Scopus con términos en inglés 
(duplicados = 3); Web of Science con términos en español (duplicados = 4); Web of Science con términos 
en inglés (duplicados = 3). 

Se procesaron manualmente los 73 estudios restantes, mediante la lectura del título, el resumen y parte 
del documento para su posterior selección en base a los criterios de inclusión y exclusión anteriormente 
establcecidos (por los motivos a y b): Proquest con términos en español (a = 1); Proquest con términos en 
inglés (a = 10; b = 1); Psicodoc con términos en español (a = 9; b = 1); Psicodoc con términos en inglés (a 
= 11; b = 5); Scopus con términos en español (a = 5);  Scopus con términos en inglés (a = 3); Web of 
Science con términos en español (a = 11; b = 1); Web of Science con términos en inglés (a = 5; b = 1). 

Una vez establecidos los criterios de inclusión y exclusión tras la lectura de título y resumen, se 
recopilaron finalmente 9 artículos. Estos artículos han sido seleccionados de las siguientes bases de datos: 
Proquest con términos en inglés (s = 3); Psicodoc con términos en inglés (s = 1); Web of Science con 
términos en español (s = 1); Web of Science con términos en inglés (s = 4). 

 
Datos de codificación 
Los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión fueron seleccionados,y pasaron a ser 

categorizados con los siguientes ítems: a) cita del artículo y país de publicación, b) tamaño de la muestra, 
c) país de publicación y d) resultados obtenidos en los estudios seleccionados en base a la influencia de 
los valores durante la adolescencia para un desarrollo saludable. 

 
Resultados 
Tras la búsqueda de estudios para abordar el objetivo principal de la presente revisión sistemática, se 

ha obtenido un total de 9 estudios (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Información relevante sobre los documentos recogidos 
Cita Tamaño de 

la muestra País Resultados 

Lee, Pelto, Habicht, 
Bhuiyan, y Jalal (2019) N = 23 Bangladés 

Buenas prácticas de salud, nutrición y el desarrollo de hábitos alimenticios 
nutricionalmente adecuados. 

Fukasawa, Watanabe, 
Nishi, y Kawakami 
(2020) 

N = 684 Estados Unidos Tener el valor de avanzar en el trabajo durante la adolescencia se asoció 
positivamente con una mayor autoestima en la edad adulta 

Watanabe, Kawakami, y 
Nishi (2020) N = 516 Japón y Estados 

Unidos 

El cuidado, la graduación y el compromiso con valores mejoran la salud 
mental en japoneses, mientras que la creencia y el desafío hicieron lo 

mismo en estadounidenses. El éxito financiero se relaciona con peor salud 
mental en japoneses, y evitar problemas y la evaluación positiva con peor 

salud mental en estadounidenses. 

Liu et al. (2021) N = 1.573 China 

Los valores de automejora y conservación se relacionan con mayor 
depresión y soledad, mientras que los de autotrascendencia y apertura al 

cambio se asocian con menor depresión y soledad. Adolescentes sin 
ansiedad reportaron menos depresión y soledad, y los de enfoque en los 

demás reportaron más. 
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Tabla 2. Información relevante sobre los documentos recogidos (continuación) 
Cita Tamaño de 

la muestra País Resultados 

Saucedo-Molina, 
Martínez Hernández, y 
Bautista-Díaz (2021) 

N = 220 México 

Las conductas alimentarias de riesgo y la interiorización del ideal estético 
de la delgadez están presentes; que a mayor interiorización del ideal 

estético de la delgadez mayor riesgo de estas y que un exceso de peso 
corporal, basado en el índice de masa corporal, aumenta el riesgo tanto de 
conductas alimentarias de riesgo como de interiorización del ideal estético 

de la delgadez. 

Strömmer et al. (2021) N = 54 Reino Unido 
Valoraban estar con sus amigos, hacer lo que disfrutaban y en lo que eran 

buenos; estar sano era importante para ellos, pero sólo si se podía lograr sin 
comprometer otras cosas que eran importantes para ellos 

Iida et al.  (2022) N = 2.413 Japón 
El compromiso con los valores y la graduación escolar se asocian 

positivamente con la satisfacción con la vida y el estado de salud subjetivo, 
añadiendo la perspectiva eudaimónica del bienestar mental. 

Navas, Gómez-Fraguela, 
y Sobral (2022) N = 803 España 

La desconexión moral tiene un efecto mediador importante entre la triada 
oscura de la personalidad (maquiavelismo, psicopatía y narcisismo) y el 

sexismo hostil.  
Valores de amor romántico y celos. 

Liu y Xiang (2023) N = 107 Estados Unidos 
El estudio encontró que las creencias de expectativa, la importancia y el 

interés de los niños predicen positivamente su condición física 
cardiovascular, esfuerzo e intención de participación futura. 

 
Tamaño de la muestra, año y países de publicación 
Entre los estudios finalmente seleccionados cabe destacar el tamaño de las muestras, siendo la mínima 

de 23 hasta llegar a una máxima de 2.413. La presente revisión sistemática tuvo entre sus filtros 
automáticos la fecha de publicación siendo esta de 2019 a 2024, obteniendo un resultado de; 1 estudio de 
2019, 2 estudios de 2020, 3 estudios de 2021, 2 estudios de 2022, 1 estudio 2023 y ninguno de 2024. Por 
otro lado, encontramos los países de publicación, entre los que encontramos Bangladés, Estados Unidos, 
Japón, China, México, Reino Unido y España (Gráfica 1). 

 
Gráfica 1. Países de publicación de los estudios seleccionados 

 
 

Resultados sobre la influencia de los valores durante la adolescencia para un desarrollo saludable 
La relevancia e influencia de los valores durante la adolescencia para un desarrollo saludable se 

evidencian en diversos estudios que destacan la importancia de las prácticas alimenticias, la autoestima y 
la salud mental. En el ámbito de la salud y nutrición, Lee et al. (2019) subrayan que las niñas en edad 
escolar poseen conocimientos sobre salud y nutrición, pero enfrentan barreras en la adopción de hábitos 
alimenticios saludables, destacando la influencia de maestros y madres. Saucedo-Molina et al. (2021) 
encuentran una relación entre el índice de masa corporal, la interiorización del ideal de delgadez y las 
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conductas alimentarias de riesgo en mujeres adolescentes, sugiriendo que los programas de prevención 
deben abordar estos factores conjuntamente.  

En términos de autoestima y trabajo, Fukasawa et al. (2020) revelan que valorar el trabajo durante la 
adolescencia mejora la autoestima en la adultez, aunque no afecta directamente las emociones positivas o 
negativas. Iida et al. (2022) resaltan que, aunque los valores personales no se correlacionan directamente 
con la satisfacción vital, el compromiso con ellos sí lo hace, destacando la graduación escolar como un 
valor positivo.  

En cuanto a la salud mental y bienestar, Watanabe et al. (2020) encuentran que ciertos valores y el 
compromiso con ellos están vinculados a la salud mental y el bienestar, aunque con diferencias culturales 
significativas; en Japón, el éxito financiero se asocia negativamente con la salud mental, mientras que, en 
Estados Unidos, evitar problemas y la evaluación positiva tienen efectos negativos. Liu et al. (2021) 
indican que los valores de automejora y conservación se relacionan con la depresión y la soledad, mientras 
que los de autotrascendencia y apertura al cambio tienen efectos positivos en la salud mental. Strömmer et 
al. (2021) observan que los adolescentes priorizan estar con amigos y hacer actividades que disfrutan sobre 
la salud, sugiriendo que las intervenciones deben alinearse con sus valores para ser efectivas. En el 
contexto de las relaciones y la conducta, Navas et al. (2022) analizan cómo los rasgos narcisistas, 
psicópatas y maquiavélicos se asocian con el sexismo y la normalización de comportamientos violentos 
en relaciones adolescentes, influenciando negativamente su desarrollo.  

Finalmente, en la esfera de la actividad física, Liu y Xiang (2023) destacan que las creencias sobre la 
expectativa y el interés son predictores significativos de la intención de participar en actividades físicas 
futuras, recomendando que las intervenciones para aumentar la actividad física deben enfocarse en hacer 
las actividades interesantes y significativas para los adolescentes.  

En conjunto, estos estudios muestran que los valores y creencias durante la adolescencia tienen un 
impacto profundo en el desarrollo saludable, abarcando desde la salud física y mental hasta la autoestima 
y las conductas alimentarias, subrayando la necesidad de intervenciones que respeten y se alineen con los 
valores de los adolescentes 

 
Discusión 
Esta revisión sistemática realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Proquest, Psicodoc, 

Scopus y Web of Science. La estrategia de búsqueda contó con una combinación de términos descriptores 
tanto en español e inglés, entre los años "2019 y 2024". Al iniciar la búsqueda con la fórmula establecida 
y aplicar los filtros automáticos, se obtuvieron 98 estudios. Estos documentos se revisaron utilizando 
criterios de inclusión y exclusión basados en la lectura de los títulos y resúmenes. Estos criterios se 
diseñaron criterios específicos para asegurar que el objetivo principal de esta revisión sistemática se 
cumpliera, siendo éste explorar en profundidad cómo los valores personales influyen en diversas áreas de 
la vida de los adolescentes y proporcionará evidencia basada en investigaciones recientes para apoyar estas 
afirmaciones. Se obtuvo una muestra final de 9 documentos seleccionados. 

La adolescencia es una fase crucial en el desarrollo humano, caracterizada por la formación y 
consolidación de valores personales que guían el comportamiento y las decisiones futuras (Steinberg, 
2014). Estos valores son fundamentales para el bienestar general y la salud mental, además de influir en 
las interacciones sociales y percepciones sobre el mundo (Blum et al., 2022). La teoría clásica resalta que 
los valores se desarrollan a través de experiencias e interacciones con la familia, los pares, la escuela y la 
sociedad en general (Gifford-Smith et al., 2005). Los valores positivos promueven comportamientos 
saludables y un sentido de propósito, mientras que la ausencia de valores claros puede derivar en conductas 
de riesgo y problemas de salud mental (Lerner et al., 2013). 

En contraste, la investigación actual aporta nuevas perspectivas sobre cómo los valores personales 
influyen en diversas áreas de la vida de los adolescentes. Estudios como el de Lee et al. (2019) destacan la 
importancia de los valores relacionados con la salud y la nutrición en la adolescencia. Sus hallazgos indican 
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que, aunque las niñas en edad escolar tienen un conocimiento considerable sobre buenas prácticas de salud, 
ciertas creencias y conductas obstaculizan el desarrollo de hábitos alimenticios adecuados. Este estudio 
resalta el papel de los maestros y las madres como fuentes cruciales de información, sugiriendo que las 
actividades de apoyo a la nutrición deben considerar las perspectivas y valores específicos de los 
adolescentes sobre una vida saludable. 

Por otro lado, Fukasawa et al. (2020) subrayan la importancia de los valores laborales en la 
adolescencia, encontrando que valorar el crecimiento personal durante esta etapa se asocia positivamente 
con la autoestima en la adultez. Sin embargo, no se encontró que estos valores predijeran emociones 
positivas o negativas ni la sensación de dominio en la adultez. Este hallazgo contrasta con la teoría previa, 
que sugiere una relación más directa entre los valores adoptados en la adolescencia y el bienestar emocional 
futuro (Harter, 2012). 

La relación entre los valores y la salud mental sigue siendo un tema complejo. Autores como Watanabe 
et al. (2020) encuentran que ciertos valores personales y el compromiso con ellos en la adolescencia pueden 
estar relacionados con la salud mental y el bienestar en la edad adulta. Sin embargo, el éxito financiero se 
asoció con una mala salud mental y bienestar en los participantes japoneses, lo que indica que no todos los 
valores tienen un impacto positivo universal. Esta observación añade matices a la idea de que la alineación 
de valores personales con acciones y decisiones mejora el sentido de coherencia y reduce el estrés (Ryff y 
Singer, 2008). 

En términos de la percepción del cuerpo y las conductas alimentarias, estudios recientes indican que 
los valores relacionados pueden tener un impacto significativo. Saucedo-Molina et al. (2021) muestran que 
la interiorización del ideal estético de la delgadez está fuertemente asociada con conductas alimentarias de 
riesgo en adolescentes, particularmente en mujeres. Este hallazgo resalta la necesidad de que los programas 
de prevención consideren los valores estéticos y culturales para ser efectivos, lo cual es congruente con la 
teoría clásica que enfatiza la importancia de promover valores que fomenten la aceptación y el respeto por 
el propio cuerpo (Tylka y Wood-Barcalow, 2015).  

Estudios como el de Liu et al. (2021) aportan una visión interesante sobre cómo diferentes tipos de 
valores influyen en la salud mental de los adolescentes. Encuentran que los valores de autotrascendencia 
y apertura al cambio se correlaciona negativamente con la depresión y la soledad, mientras que los valores 
de automejora y conservación muestran una correlación positiva con estos problemas. Este estudio sugiere 
que no todos los valores tienen el mismo impacto en el bienestar emocional, destacando la importancia de 
promover valores específicos que apoyen la salud mental positiva. 

Finalmente, Strömmer et al. (2021) revelan que, aunque los adolescentes valoran estar sanos, este valor 
no siempre se alinea con sus necesidades psicológicas y prioridades. Este hallazgo contrasta con la teoría 
clásica que subraya la importancia de los valores relacionados con la salud en la adolescencia (Story et al., 
2002). Para involucrar a los adolescentes en comportamientos saludables, es crucial diseñar intervenciones 
que se alineen con sus valores y prioridades específicas, sugiriendo un enfoque más personalizado y 
relevante para esta etapa de desarrollo. 

 
Conclusiones 
Las conclusiones de esta revisión sistemática subrayan la relevancia e influencia de los valores durante 

la adolescencia para un desarrollo saludable, destacando tres áreas principales: prácticas alimenticias, 
autoestima y salud mental. Las prácticas alimenticias y nutricionales en adolescentes están 
significativamente influenciadas por su entorno inmediato, incluyendo la familia y la escuela. Las barreras 
para adoptar hábitos alimenticios saludables son evidentes y requieren intervenciones que involucren a 
todas las partes interesadas. La relación entre el índice de masa corporal, la interiorización del ideal estético 
de la delgadez y las conductas alimentarias de riesgo en adolescentes es crítica y necesita ser abordada de 
manera integral en los programas de prevención. La autoestima se ve fortalecida por la valoración del 
trabajo y la educación durante la adolescencia. Los valores relacionados con el crecimiento personal y el 
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compromiso con objetivos específicos, como la graduación escolar, son esenciales para construir una 
autoestima sólida en la adultez. La salud mental y el bienestar están profundamente ligados a los valores 
personales y culturales. Diferentes contextos culturales muestran cómo ciertos valores pueden tener efectos 
opuestos sobre la salud mental, como el éxito financiero en Japón en comparación con la evitación de 
problemas en Estados Unidos. Valores como la automejora y la conservación se asocian con sentimientos 
de depresión y soledad, mientras que la autotrascendencia y la apertura al cambio tienen un impacto 
positivo en la salud mental. La importancia de la socialización y las actividades recreativas entre 
adolescentes es fundamental para su bienestar psicológico, lo que sugiere que las intervenciones deben 
diseñarse teniendo en cuenta las prioridades y valores juveniles. 

Esta revisión sistemática presenta algunas limitaciones importantes. La más destacada es el reducido 
número de estudios encontrados que aborden de manera específica la temática de la influencia de los 
valores en el desarrollo saludable durante la adolescencia. Esta limitación implica que los hallazgos deben 
interpretarse con cautela, ya que la evidencia disponible puede no ser completamente representativa de la 
población adolescente global. Además, la diversidad cultural en los estudios revisados introduce una 
variedad de contextos que, aunque enriquecedora, también puede dificultar la generalización de los 
resultados. Las diferencias culturales significativas en la percepción y la influencia de los valores subrayan 
la necesidad de enfoques más específicos y contextualizados en futuras investigaciones. La heterogeneidad 
de los estudios incluidos también dificulta la comparación directa de los resultados y su síntesis, lo que 
plantea desafíos adicionales para derivar conclusiones robustas. 

A pesar de estas limitaciones, esta revisión sistemática es de gran importancia para futuras líneas de 
investigación y práctica. Al identificar y resaltar la influencia de los valores en el desarrollo saludable 
durante la adolescencia, proporciona una base sólida sobre la cual se pueden diseñar y evaluar 
intervenciones efectivas. Los resultados obtenidos pueden guiar a los profesionales de la salud, educadores 
y responsables de políticas a desarrollar programas que no solo se centren en mejorar la salud física y 
mental, sino que también alinean estos objetivos con los valores y prioridades de los adolescentes. Este 
enfoque holístico es crucial para garantizar que las intervenciones sean relevantes y efectivas, 
promoviendo un desarrollo integral y sostenible en los jóvenes. Además, al señalar las áreas donde se 
necesita más investigación, esta revisión abre la puerta para estudios futuros que puedan abordar las 
brechas identificadas y explorar más a fondo cómo los valores influyen en el bienestar adolescente en 
diferentes contextos culturales. En última instancia, esta revisión subraya la importancia de considerar los 
valores como un componente central en la promoción de la salud adolescente, proporcionando una 
dirección clara para mejorar las estrategias de intervención y fomentar un desarrollo saludable y 
equilibrado en esta etapa crítica de la vida. 
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