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CAPÍTULO 34 

Revisión sistemática sobre estrategias educativas para una evolución favorable 
de las competencias emocionales de los adolescentes 

 
Silvia Fernández Gea, Pablo Molina Moreno, Elena Martínez Casanova,  

María del Carmen Pérez-Fuentes, y María del Mar Simón Márquez 
Universidad de Almería 

 
 
Introducción 
Las competencias emocionales, que incluyen habilidades como la autorregulación emocional, la 

empatía y la conciencia social, son fundamentales para el desarrollo integral de los adolescentes. Estas 
competencias no solo influyen en la capacidad de los jóvenes para manejar sus emociones, sino que 
también tienen un impacto significativo en su éxito académico, relaciones interpersonales y salud mental 
(Domitrovich et al., 2017; Durlak et al., 2011). La adolescencia, caracterizada por marcados cambios en 
el desarrollo individual, es un periodo de notable relevancia para la adquisición de este tipo de 
competencias y poder enfrentar desafíos únicos, tales como la presión de los pares y la búsqueda de 
identidad personal (Somerville, 2013; Steinberg, 2014). Dado que los adolescentes son particularmente 
vulnerables a las influencias externas, las investigaciones han demostrado que los adolescentes con 
habilidades emocionales bien desarrolladas son más capaces de establecer relaciones positivas y mantener 
una buena salud mental, mientras que aquellos con déficits en estas áreas son más propensos a 
experimentar problemáticas como depresión, ansiedad y agresividad (Eisenberg, Spinrad, y Eggum, 2010; 
Zins et al., 2004). 

Además, se ha evidenciado que las competencias emocionales desempeñan un papel crucial en la 
prevención de conductas de riesgo, como el abuso de sustancias, la violencia y los problemas de salud 
mental, según lo hallado en metaanálisis realizado por Taylor, Oberle, Durlak, y Weissberg (2017) donde 
se destacó que los programas de aprendizaje socioemocional implementados en entornos escolares no solo 
mejoran competencias, sino que también son eficaces en la reducción de conductas problemáticas y en 
mejorar el rendimiento académico. Estos programas también han mostrado tener efectos a largo plazo, 
ayudando a los adolescentes a navegar con éxito los desafíos de la vida adulta (Greenberg y Abenavoli, 
2017). En esta línea, Durlak et al. (2011) hallaron que estos programas tienen un impacto positivo 
significativo en múltiples áreas, incluyendo las habilidades sociales, la actitud hacia la escuela y el 
rendimiento académico. Otra manera efectiva de fortalecer las competencias emocionales es el 
mindfulness, cuya popularidad ha crecido debido a su capacidad para reducir el estrés, la ansiedad y la 
agresividad, al tiempo que mejoran la regulación emocional, la empatía y el bienestar general, mejorando 
así la salud mental de los estudiantes y sus competencias emocionales (Carsley, Khoury, y Heath, 2018; 
Zenner, Herrnleben-Kurz y Walach, 2014). No obstante, la efectividad de estos programas puede variar 
dependiendo de factores como el contexto cultural, el género y las características individuales de los 
adolescentes, siendo necesaria una adaptación para abordar las necesidades específicas de diferentes 
grupos demográficos para maximizar su eficacia, tal y como sugieren Domitrovich et al. (2017). Otros 
autores, como Cheang, Gillions, y Sparkes (2019), también encontraron que las intervenciones de 
mindfulness tuvieron un impacto mayor en adolescentes que presentaban altos niveles de estrés previo, 
subrayando la importancia de enfoques personalizados. 

Se ha demostrado que la inteligencia emocional actúa como un factor mediador significativo en la 
relación entre la sensibilidad a la ansiedad y el agotamiento académico en adolescentes, lo que refuerza la 
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importancia de desarrollar estas competencias desde una edad temprana para mitigar los efectos negativos 
del estrés escolar (Gázquez, Molero, Pérez-Fuentes, Martos, y Simón, 2023). Además, Eisenberg, Spinrad 
y Eggum (2010) encontraron que una regulación emocional efectiva en la adolescencia predice un mayor 
bienestar emocional y social en la adultez. Esta relación subraya la importancia de intervenciones 
tempranas y continuas en el desarrollo de competencias emocionales ya que las habilidades adquiridas 
durante esta etapa pueden influir en el éxito personal y profesional en etapas posteriores de la vida (Moffitt 
et al., 2011). Además, el apoyo interpersonal y la función familiar juegan un papel crucial en el desarrollo 
de la inteligencia emocional durante la adolescencia, afectando positivamente la capacidad de los jóvenes 
para gestionar sus emociones en contextos sociales (Barragán et al., 2021). Tanto es así que el desarrollo 
de estas competencias fomenta también una mayor resiliencia en los estudiantes, permitiéndoles enfrentar 
y superar desafíos académicos y personales con mayor eficacia (Rutter, 2012). Por otro lado, Jennings y 
Greenberg (2009) argumentan que las habilidades emocionales contribuyen a un mejor clima en el aula, 
lo que a su vez mejora la motivación y el rendimiento académico. 

En términos de salud mental, la falta de desarrollo en competencias emocionales puede llevar a 
consecuencias adversas ya que los adolescentes con escasas habilidades de autorregulación emocional son 
más propensos a experimentar distintos trastornos psicológicos (Compas et al., 2017). Esto resalta la 
necesidad de intervenciones dirigidas a fortalecer estas competencias: la implementación de programas 
diseñados para fortalecer la inteligencia emocional en adolescentes no solo mejora su bienestar emocional, 
sino que también reduce significativamente la incidencia del agotamiento académico y otros problemas 
relacionados con el estrés (Gázquez, Molero, Pérez-Fuentes, Martos, y Simón, 2023). 

Las intervenciones diseñadas para fortalecer estas competencias han demostrado ser efectivas, pero su 
éxito puede depender de múltiples factores, incluyendo la personalización y adaptación de los programas. 
Por lo tanto, este artículo pretende revisar sistemáticamente los diferentes estudios empíricos más recientes 
que se han publicado y orientado a la implementación de programas de estas competencias en adolescentes, 
con el objetivo de identificar las mejores prácticas y áreas de mejora para futuras implementaciones. 

 

Metodología 
Bases de datos 
La presente revisión sistemática realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Proquest, 

Psicodoc, Scopus y Web of Science durante el mes de agosto 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 en inglés más relevantes en base al 
objetivo principal de la presente revisión, 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 "2023 y 2024", así como materia 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 
Base de datos Resultados iniciales Filtros de búsqueda Resultados tras filtros 

Proquest 1.042 
-Artículo de revista  
-Último año y 8 meses (2023/2024) 
-Materia 

14 

Psicodoc 16 
-Artículo de revista  
-Último año y 8 meses (2023/2024) 
-Materia 

1 

Scopus 330 
-Artículo de revista  
-Último año y 8 meses (2023/2024) 
-Materia 

18 

Web of science 331 
-Artículo de revista  
-Último año y 8 meses (2023/2024) 
-Materia 

11 

Total de documentos seleccionados: 44 
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Criterios de inclusión y exclusión 
Al iniciar la búsqueda con la fórmula establecida y aplicar los filtros automáticos, se obtuvieron 44 

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) que presenten los resultados 
obtenidos debido a la implementación de programas, intervenciones o entrenamientos orientados a la 
gestión emocional para garantizar la prevención del bienestar del desarrollo adolescente; y b) la muestra 
está compuesta por adolescentes con un rango de edad o una edad media de entre 11 a 18 años. 

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

 
 

Proceso del análisis de la información 
La búsqueda implementada en las distintas bases de datos arrojó un total de 44 documentos, tal y como 

se detalla a continuación: Proquest (14); Psicodoc (1); Scopus (18); Web of Science (11). 
Tras eliminar 7 por estar duplicados, 2 por formato de revisión y 1 por no ser de acceso abierto (n.a.): 

Proquest (formato = 1; n.a. = 1); Psicodoc (formato = 1); Scopus (duplicados = 5); Web of Science 
(duplicados = 2). 

Se procesaron manualmente los 37 estudios restantes, mediante la lectura del título, el abstract y parte 
del documento si era necesario para su selección en base a los criterios de inclusión y exclusión 
anteriormente mencionados, (por los motivos a y b): Proquest (a = 7; b = 2);Scopus (a = 7; b = 3); Web of 
Science (a = 6; b = 1). 
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Una vez establecidos los criterios de inclusión y exclusión tras la lectura de título y resumen, se 
seleccionaron finalmente 8 artículos. Estos artículos han sido seleccionados de las siguientes bases de 
datos: Proquest  (s = 3); Scopus (s = 3); y Web of Science (s = 2). 

 
Datos de codificación 
Los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión fueron seleccionados. Se categorizaron con 

los siguientes ítems: a) cita del artículo, b) tamaño de la muestra, c) rango de edad y/o edad media de la 
muestra, d) programa y e) resultados obtenidos de los distintos programas. 

 
Resultados 
Tras la búsqueda y selección de estudios que cumplieran los criterios establecidos para abordar el 

objetivo de la presente revisión sistemática, se han recopilado y analizado un total de 9 documentos (Tabla 
2). 
 

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

la muestra 
Edad 

Edad media Programa Resultados 

Harvey, White, Hunt, 
y Abbott (2023) 
 
Australia 

N = 1.071 13 - 15 años 
(M = 13,48) 

Programa DBT ‘‘WISE Teens’’ 
- 

Programa de aprendizaje de terapia 
dialéctica conductual o DBT basado en 

habilidades grupales. 

Empeoró inesperadamente la salud 
emocional y las relaciones familiares en 
adolescentes, siendo su enfoque 
demasiado complejo y poco efectivo, a 
pesar de algunos beneficios asociados 
con la práctica en el hogar. 

Hermosillo-de-la-
Torre et al. (2023) 
 
México 

N = 34 11 - 14 años 
(M = 13.78) 

Programa DBT-PAHSE 
- 

Programa de aprendizaje de 
habilidades socioemocionales basado 

en  terapia dialéctica conductual o 
DBT 

El programa previene suicidios, redujo 
la desregulación emocional a largo 
plazo y mantuvo el aumento de recursos 
emocionales y sociales, pero necesita 
mejoras para disminuir la depresión y 
fortalecer los recursos psicológicos. 

Sousa, Silva, Romão, 
y Coelho (2023) 
 
Portugal 

N = 704 M = 12.96 años 

Programa PAUMS SEL 
- 

Programa de aprendizaje socio-
emocional centrado en las 

competencias autoconciencia, 
autogestión, conciencia social, 

habilidades de relación, toma de 
decisiones responsable 

La intervención redujo la ansiedad y el 
aislamiento social en los estudiantes, 
especialmente en aquellos con mejores 
relaciones con sus profesores, 
demostrando la eficacia del programa. 

Vivas-Fernández et al. 
(2023) 
 
España 

N = 80 12 - 18 años 
(M = 14,62) 

PROCARE+ 
- 

Consiste en módulos complementarios 
personalizados que se adaptan a las 

necesidades individuales de los 
participantes. utiliza psicoeducación 

emocional estándar, proporcionando a 
los participantes información básica 

sobre emociones y cómo gestionarlas 

Mostró mayor eficacia a largo plazo en 
reducir síntomas emocionales y 
obsesivo-compulsivos 

Zhang y Zhang (2023) 

China 

N = 80 M = 15,89 años 

Intervención MBI 
- 

Programa de respiración consciente y 
terapia de reducción del estrés basada 

en en mindfulness 

El MBI reduce la agresión en 
adolescentes indirectamente al 
disminuir la desregulación emocional y 
mejorar el autocontrol, aunque no afecta 
directamente la agresión. Además, 
aumenta la atención plena y el 
autocontrol, ayudando a reducir la 
desregulación emocional. 
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Tabla 2. Información relevante sobre los documentos recogidos (continuación) 
Cita y país Tamaño de 

la muestra 
Edad 

Edad media Programa Resultados 

İme y Ümmet (2024) 
 
Turquía 

N = 28 14 - 18 años 

Programa de Asesoramiento Grupal 
Psicológico Cognitivo Conductual 

- 
Basado en el asesoramiento grupal 

psicológico cognitivo conductual en la 
resiliencia psicológica y la flexibilidad 

emocional de los adolescentes. 

El programa mejoró significativamente 
la resiliencia y flexibilidad emocional 
de los adolescentes, manteniéndose en 
el seguimiento, destacando su eficacia. 

Masri, Kupermintz, 
Zubeidat, y Dallasheh 
(2023) 
 
Israel 

N = 287 16 - 17 años 
Un programa de intervención realizado 
con el objetivo de cultivar habilidades 
de inteligencia emocional y empatía. 

El Grupo 1 mejoró significativamente 
en inteligencia emocional y relaciones 
intergrupales; el Grupo 2 mostró 
mejoras en empatía y relaciones. 

Theodorou, Karekla, y 
Panayiotou (2024) 
 
Chipre 

N = 23 12 - 18 años 
(M = 15.7) 

Programa para mejorar las habilidades 
de regulación emocional de los 

adolescentes 
- 

Se utilizan componentes con base 
teórica de diversos enfoques de CBT 

(terapia cognitivo-conductual) 
centrados en la regulación emocional 

El estudio mostró mejoras en la 
regulación emocional y reducción de 
problemas conductuales en 
adolescentes, con alta aceptación y baja 
deserción. 

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

de 23 hasta llegar a una máxima de 1.071. El rango de edad de la muestra fue un criterio de inclusión, 
abarcando a adolescentes de entre 11 y 18 años. Es importante destacar que la edad más representada 
fueron los 13 y 14 años, estando presentes en 6 estudios, mientras que la edad menos representada fue la 
de 11 años, apareciendo solo en 2 estudios (Gráfica 1). 

 
Gráfica 1. Edades más representadas de los estudios seleccionados

 
 

Año de publicación y países de publicación 
La presente revisión sistemática tuvo entre sus filtros automáticos la fecha de publicación siendo esta 

de 2023 a 2024, obteniendo un resultado de 5 estudios de 2023 y 3 estudios de 2024. Por otro lado, 
encontramos los países involucrados en los estudios incluyen Australia, México, Portugal, España, China, 
Turquía, Israel y Chipre. 
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Resultados de los programas, intervenciones o entrenamientos de la gestión emocional para 
garantizar la prevención del bienestar del desarrollo adolescente 

- WISE Teens: Harvey, White, Hunt, y Abbott (2023) implementaron el programa ‘‘WISE Teens’’, un 

enfoque basado en Terapia Dialéctica Conductual (DBT) durante 8 sesiones grupales y 6 meses de 
seguimiento. El objetivo era mejorar la salud emocional y las relaciones familiares en adolescentes. Sin 
embargo, el programa resultó en un aumento inesperado de dificultades emocionales y una peor calidad 
en las relaciones padre-hijo, especialmente en varones y en aquellos con niveles bajos de problemas 
emocionales iniciales. Aunque algunos participantes mostraron mejoras con la práctica en el hogar, el 
programa en general no superó el currículo estándar en términos de impacto positivo en el bienestar 
estudiantil. 

- DBT-PAHSE: Hermosillo-de-la-Torre et al. (2023) llevaron a cabo el programa ‘‘DBT-PAHSE’’, 

centrado en habilidades socioemocionales basadas en la Terapia Dialéctica Conductual (DBT). Este 
programa se implementó en un período de tiempo prolongado, con el objetivo de prevenir suicidios y 
mejorar la regulación emocional. Los resultados mostraron una reducción significativa en la desregulación 
emocional que se mantuvo hasta dos años después de la intervención. También se observó un aumento en 
los recursos emocionales y sociales de los participantes, aunque el programa aún necesita ajustes para 
reducir la depresión y fortalecer los recursos psicológicos a largo plazo. 

- PAUMS SEL: Sousa, Silva, Romão, y Coelho (2023) aplicaron el programa ‘‘PAUMS SEL’’, un 

programa de aprendizaje socioemocional que se enfoca en competencias como la autoconciencia y 
habilidades de relación. El programa mostró una reducción notable en la ansiedad social y el aislamiento 
social entre los estudiantes. Los análisis indicaron que aquellos con mejores relaciones con sus profesores 
se beneficiaron más de la intervención, destacando la importancia de las relaciones positivas en el entorno 
escolar para maximizar los beneficios del programa. 

- PROCARE+: Vivas-Fernández et al. (2023) desarrollaron el programa ‘‘PROCARE+’’, que consiste 

en módulos personalizados adaptados a las necesidades individuales de los participantes. La intervención 
incluye 8 sesiones grupales, módulos adicionales de 1 hora, y una sesión de refuerzo a los 6 meses. 
‘‘PROCARE+’’ demostró ser más eficaz que otros programas en la reducción de síntomas emocionales y 

obsesivo-compulsivos a largo plazo. El enfoque personalizado y las sesiones de refuerzo resultaron en 
mejoras significativas y sostenidas en los síntomas de los adolescentes, mostrando tamaños de efecto 
significativamente mayores que otros tratamientos preventivos. 

- MBI: Zhang y Zhang (2023) introdujeron el programa ‘‘MBI’’, basado en respiración consciente y 

terapia de reducción del estrés mediante mindfulness. Implementado a través de 8 sesiones grupales, el 
MBI resultó efectivo al disminuir la desregulación emocional y mejorar el autocontrol entre los 
adolescentes. Aunque el MBI no afectó directamente la agresión, sí ayudó a reducirla indirectamente al 
mejorar la atención plena y el autocontrol, lo que a su vez contribuyó a una mejor regulación emocional. 

- Programa de Asesoramiento Grupal Psicológico Cognitivo Conductual: İme y Ümmet (2024) 

llevaron a cabo una intervención de ‘‘Asesoramiento Grupal Psicológico Cognitivo Conductual’’, centrada 

en la resiliencia psicológica y la flexibilidad emocional durante 12 sesiones semanales. El programa mostró 
mejoras significativas en la resiliencia y la flexibilidad emocional entre los adolescentes, y estos beneficios 
se mantuvieron en el seguimiento. La intervención demostró ser eficaz para aumentar la capacidad de los 
adolescentes para manejar sus emociones y adaptarse a situaciones difíciles. 

- Programa para mejorar habilidades emocionales y fomentar la empatía: Masri, Kupermintz, Zubeidat, 
y Dallasheh (2023) ejecutaron un programa para mejorar la inteligencia emocional y la empatía durante 
12 sesiones grupales en la escuela. El programa resultó en mejoras significativas en la inteligencia 
emocional y la empatía dentro de los grupos de participantes. Además, promovió una mejora en las 
relaciones intergrupales, ayudando a reducir estereotipos y prejuicios. Los resultados sugieren que el 
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programa fue exitoso en enseñar habilidades emocionales que se generalizaron a interacciones con 
miembros de otros grupos. 

- Programa para mejorar las habilidades de regulación emocional: Theodorou, Karekla, y Panayiotou 
(2024) implementaron un programa de regulación emocional basado en terapia cognitivo-conductual 
(TCC) durante 6 sesiones semanales. La intervención se llevó a cabo en un entorno escolar y fue bien 
recibida por los adolescentes y los consejeros escolares. Los resultados mostraron mejoras significativas 
en las habilidades de regulación emocional, reducción de problemas emocionales y conductuales, y alta 
aceptación del programa. A pesar de no contar con un grupo de control, los hallazgos preliminares sugieren 
un impacto positivo en la regulación emocional, especialmente en la reducción de la autoculpa y el 
aumento de la flexibilidad emocional. 

 
Discusión 
La presente revisión sistemática realizó una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos durante 

agosto de 2024, utilizando una combinación de términos relevantes y operadores booleanos. Se filtraron 
los resultados para incluir solo artículos de revista publicados entre 2023 y 2024, relacionados con la 
gestión emocional en adolescentes de 11 a 18 años. De los 44 estudios iniciales, se seleccionaron 8 que 
cumplían con los criterios de inclusión, los cuales nos ayudarán a lograr el objetivo principal de la presente 
revisión sistemática, siendo este analizar los diferentes estudios empíricos más recientes que se han 
publicado y orientado a la implementación de programas de estas competencias en adolescentes, con el 
objetivo de identificar las mejores prácticas y áreas de mejora para futuras implementaciones. 

El desarrollo de competencias emocionales en adolescentes ha sido reconocido durante años como un 
factor crucial para su bienestar y éxito académico (Domitrovich et al., 2017; Durlak et al., 2011). Las 
investigaciones previas han subrayado la importancia de estas habilidades en la formación de relaciones 
interpersonales saludables, la prevención de conductas de riesgo y el manejo efectivo de las emociones, 
particularmente en un período tan crítico como la adolescencia (Eisenberg, Spinrad, y Eggum, 2010; Zins 
et al., 2004). La adolescencia, marcada por cambios profundos y la búsqueda de identidad personal, es una 
etapa en la que los adolescentes enfrentan desafíos únicos, como la presión de los pares y el estrés 
académico (Somerville, 2013; Steinberg, 2014). En este contexto, la intervención temprana a través de 
programas que fomenten la inteligencia emocional y la autorregulación se vuelve esencial para asegurar 
un desarrollo saludable y resiliente. 

Un enfoque predominante para el desarrollo de competencias emocionales ha sido la implementación 
de programas de aprendizaje socioemocional (SEL) en el ámbito escolar. Estudios previos han demostrado 
que estos programas tienen un impacto positivo en diversas áreas, incluyendo las habilidades sociales, la 
actitud hacia la escuela y el rendimiento académico (Durlak et al., 2011). Sin embargo, la efectividad de 
estos programas no es uniforme y puede variar en función de múltiples factores, como el contexto cultural, 
el género y las características individuales de los adolescentes (Domitrovich et al., 2017). Esta variabilidad 
subraya la necesidad de enfoques personalizados y adaptaciones para maximizar el impacto de las 
intervenciones. 

En la actualidad, los programas diseñados para mejorar las competencias emocionales en adolescentes 
presentan resultados variados, que desafían algunas suposiciones tradicionales sobre su eficacia. Por 
ejemplo, el programa "WISE Teens", basado en la Terapia Conductual Dialéctica (DBT), demostró 
resultados inesperadamente negativos en algunos aspectos, como el aumento de la desregulación 
emocional y una peor calidad en las relaciones padre-hijo (Harvey, White, Hunt, y Abbott, 2023). Estos 
hallazgos contrastan con la evidencia previa que destaca los beneficios de los programas SEL (Durlak et 
al., 2011), subrayando la importancia de adaptar las intervenciones a las características específicas de los 
adolescentes. Además, el bajo disfrute y la complejidad del programa "WISE Teens" sugieren que los 
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adolescentes jóvenes pueden sentirse abrumados por enfoques demasiado rígidos, lo que limita su 
efectividad. 

Por otro lado, el programa DBT-PAHSE, también basado en la Terapia Conductual Dialéctica, logró 
evitar muertes por suicidio y mostró una reducción significativa de la desregulación emocional incluso dos 
años después de la intervención (Hermosillo-de-la-Torre, Pérez de la Barrera, Heredia Gómez, Acosta 
Medina, y Lara García, 2023). Sin embargo, los resultados también indicaron la necesidad de mejorar el 
programa para reducir los niveles de depresión y fortalecer los recursos psicológicos a largo plazo. Estos 
hallazgos subrayan la importancia de un enfoque continuo y ajustado a las necesidades individuales de los 
adolescentes para maximizar los beneficios de las intervenciones emocionales. 

En el ámbito de la ansiedad social, el programa evaluado por Sousa, Silva, Romão y Coelho (2023) 
mostró una reducción significativa del aislamiento y la ansiedad sociales entre los participantes, 
destacando la importancia de un clima escolar positivo y de relaciones más estrechas entre profesores y 
alumnos. Este estudio respalda la idea de que un entorno de apoyo puede potenciar los efectos de las 
intervenciones emocionales, lo que coincide con investigaciones anteriores que sugieren que las 
competencias emocionales contribuyen a un mejor clima en el aula y, por ende, a un mayor rendimiento 
académico (Jennings y Greenberg, 2009). 

El programa PROCARE+, evaluado por Vivas-Fernández et al. (2023), demostró ser especialmente 
eficaz en la reducción de síntomas emocionales y obsesivo-compulsivos a largo plazo, superando a otros 
programas similares. Los módulos adicionales de tratamiento personalizados y las sesiones de refuerzo 
destacaron la importancia de la personalización en las intervenciones emocionales, lo que coincide con la 
necesidad de adaptar los programas a las características y necesidades específicas de los adolescentes, tal 
como sugieren Domitrovich et al. (2017). Además, la eficacia sostenida del PROCARE+ en el seguimiento 
a 12 meses subraya la relevancia de las intervenciones a largo plazo y el seguimiento continuo para 
asegurar beneficios duraderos en la salud emocional de los adolescentes. 

Otra intervención destacada es el Mindfulness-Based Intervention (MBI), evaluada por Zhang y Zhang 
(2023), que mostró una reducción en la desregulación emocional y la agresión, mediada por mejoras en la 
atención plena y el autocontrol. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas que sugieren 
que las intervenciones basadas en mindfulness pueden mejorar significativamente la regulación emocional 
y el bienestar general (Carsley, Khoury, y Heath, 2018; Zenner, Herrnleben-Kurz, y Walach, 2014). Sin 
embargo, a pesar de estos beneficios, Zhang y Zhang (2023) destacaron que ni el MBI ni el aumento en la 
atención plena afectaron directamente la agresión en los adolescentes, lo que sugiere que la efectividad del 
mindfulness puede depender de otros factores, como el contexto en el que se implementa y las 
características individuales de los participantes. 

Por su parte, el estudio de İme y Ümmet (2024) sobre un programa de asesoramiento grupal 

psicológico cognitivo conductual mostró mejoras significativas en la resiliencia psicológica y la 
flexibilidad emocional de los adolescentes, y estas mejoras se mantuvieron en el seguimiento. Este 
programa resalta la eficacia de las intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual (TCC) para 
fortalecer competencias emocionales clave, coincidiendo con estudios que sugieren que la regulación 
emocional eficaz en la adolescencia predice un mayor bienestar emocional y social en la adultez 
(Eisenberg, Spinrad, y Eggum, 2010). 

Además, el programa evaluado por Masri, Kupermintz, Zubeidat y Dallasheh (2023) demostró mejoras 
en la inteligencia emocional, la empatía y las relaciones intergrupales entre adolescentes de diferentes 
grupos culturales. Estos resultados son alentadores, ya que subrayan la capacidad de las intervenciones 
emocionales para reducir estereotipos y mejorar las relaciones entre grupos, lo que podría tener 
implicaciones significativas para la convivencia en contextos multiculturales. 

Finalmente, el estudio piloto realizado por Theodorou, Karekla y Panayiotou (2024) evaluó una 
intervención grupal de corta duración para mejorar la regulación emocional en adolescentes con riesgo de 
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psicopatología. Los resultados mostraron mejoras significativas en la regulación emocional y una 
reducción en los problemas emocionales y conductuales, lo que subraya la importancia de intervenciones 
tempranas y preventivas en la adolescencia. Aunque el estudio no contó con un grupo de control, sus 
hallazgos preliminares son prometedores y sugieren la necesidad de futuros estudios más amplios y 
controlados para confirmar estos efectos. 

En resumen, aunque los programas actuales para desarrollar competencias emocionales en 
adolescentes muestran un potencial significativo, también revelan la complejidad de este tipo de 
intervenciones. Es crucial considerar factores como la adaptación cultural, el contexto escolar, la 
personalización de los programas y la participación activa de los adolescentes para maximizar la eficacia 
de estas intervenciones. A medida que las investigaciones avanzan, es probable que se desarrollen enfoques 
más refinados y efectivos para ayudar a los adolescentes a navegar los desafíos emocionales y sociales de 
esta etapa crítica de desarrollo. 
 

Conclusiones 
El trabajo con programas de regulación emocional ofrece una serie de beneficios significativos para el 

bienestar de los adolescentes. Estos programas han demostrado ser efectivos en la mejora de habilidades 
emocionales cruciales, como la regulación emocional, la empatía y el autocontrol, lo que contribuye a una 
reducción de la ansiedad, la agresión y otros problemas emocionales. Las intervenciones han mostrado 
mejoras notables en la regulación emocional y el aumento de recursos emocionales y sociales, así como 
una eficacia a largo plazo en la reducción de síntomas emocionales y obsesivo-compulsivos. Además, se 
ha evidenciado una disminución de la ansiedad social y una mejora en la flexibilidad emocional, 
destacando la importancia de abordar estos aspectos para el desarrollo integral de los adolescentes. 

Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones presentes en la investigación actual. La muestra 
de participantes en la mayoría de los estudios es relativamente pequeña, lo que puede afectar la 
generalización de los resultados a una población más amplia. Además, el número limitado de estudios 
seleccionados impide una evaluación exhaustiva de la eficacia general de los programas de regulación 
emocional en contextos variados. También se debe considerar que las diferencias culturales y el contexto 
específico de cada estudio pueden influir en los resultados, limitando la aplicabilidad de las intervenciones 
a diferentes entornos culturales y sociales. 

El estudio de los programas de regulación emocional es fundamental para adaptar y mejorar 
intervenciones dirigidas a las necesidades emocionales de los adolescentes. Los hallazgos indican la 
necesidad de desarrollar programas más amplios y culturalmente ajustados, y sugieren que futuras 
investigaciones deben ampliar el tamaño de las muestras, emplear diseños rigurosos con grupos de control 
y evaluar a largo plazo. También es crucial considerar la diversidad cultural en la adaptación de las 
intervenciones. Las revisiones sistemáticas, como la actual, son clave para sintetizar y evaluar la evidencia 
disponible, identificar áreas de mejora y guiar el desarrollo de futuras investigaciones, garantizando que 
los programas de regulación emocional sean efectivos y tengan un impacto positivo en la salud mental y 
el bienestar de los adolescentes. 
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