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APRESENTAÇÃO

El libro electrónico Ciencias humanas: Política de diálogo y colaboración 4 y 5, 
editado por el Atena Editora, publica artículos que presenten resultados de investigación 
avanzada y reflexión teórica innovadora en todas las áreas de ciencias sociales y humanas. 
Privilegia trabajos con potencial transdisciplinar y que contribuyan a la discusión teórica, 
reflexión epistemológica y conocimiento crítico de la realidad contemporánea en una escala 
global. 

Este tercer eBook tiene por vocación posibilitar el diálogo internacional sobre los 
principales  desafíos  de  la  ciências humanas,  desafíos  que  no pueden ser enfrentados 
sin políticas de diálogo, sin estrategias bien diseñadas y sin una decidida voluntad  de  
acción  a  nivel científico. Uno de esos desafíos consiste em asegurar una educación de 
calidad para todos:  fomentar el diálogo acadêmico internacional y hacerlo más eficaz 
constituye una de las estrategias clave para alcanzar este objetivo.

El debate  sobre conocimiento, actitud, práctica, aprendizaje colaborativo, aula 
multigrado, educación comunitária, economía colaborativa, lectoescritura, tecnologías, 
desarrollo humano, feminicídio, deserción, bajo desempeño, estereoscopía, audiovisual, 
competencia profesional, formación docente, educación primaria intercultural, 
contraception, adolescent pregnancy, sexual education, contabilidad de costos, sistema 
contable, problemas sociales, Personalidad, 4MAT, competences model, physics education, 
economía colaborativa, análisis biomecánico, disfonía psicógena, dotación Intelectual, 
estrategias metodológicas de enseñanza, liderazgo del director, factores para innovación 
educativa, inteligencias múltiples, rendimiento académico, economía laboral, economía 
regional, caracterización servicio educativo y otra, ofrece una oportunidad para reflexionar 
sobre la sociedad contemporanea.

Finalmente, se espera que con la diversa composición de autores, investigadores, 
interrogantes, problemas, puntos de vista y perspectivas, ofrezca un aporte plural y 
significativo a la comunidad científica y profesionales del área.

 
Edwaldo Costa
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RESUMEN: Se analiza la relación entre la 
competencia emocional y la personalidad con 

las dificultades cotidianas de los participantes. 
Con una muestra de 658 estudiantes de ESO y 
Bachillerato, la media de edad oscila entre los 
12 y los 19 años (M = 15,64; D.T. = 1,58). De 
ellos, 338 casos son chicos (51,4%) y 320 casos 
son chicas (48,6%). Por nivel académico, 230 
casos pertenecen a la ESO (34,9%) y 428 casos 
a Bachillerato (65,1%). Se observan relaciones 
significativas entre la competencia emocional 
y las dificultades cotidianas (r= -,61, p<0,001), 
entre la ansiedad y las dificultades cotidianas (r= 
-,62, p<0,001), y entre la competencia emocional 
y la ansiedad (r= -,58, p<0,001). Esto nos 
permite afirmar que sería interesante desarrollar 
programas de educación emocional enfocados a 
la prevención y disminución de la ansiedad y de 
las dificultades cotidianas en la adolescencia. 
PALABRAS CLAVE: Problemas sociales; 
Personalidad; Adolescencia; Inteligencia 
emocional.

THE DAILY DIFFICULTIES IN 
ADOLESCENCE AND ITS RELATION 
TO EMOTIONAL COMPETENCE AND 

PERSONALITY
ABSTRACT: This article analyzes the relationship 
between emotional competence and personality 
with the daily difficulties that the participating. The 
sample is made up of 658 students of secondary 
education and baccalaureate. The mean age 
ranges from 12 to 19 years (M = 15,64, S.D. = 
1,58). Of this total, 338 are boys (51,4%) and 320 
are girls. The distribution by level of studies is of 
230 cases that belong to the Secondary (34,9%) 
and 428 cases that study Bachelor’s degree 
(65,1%). Significant relationships were observed 
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between anxiety and daily difficulties (r =.62, p<,001), and of negative sign between emotional 
competence and daily difficulties (r = -,61, p<,001) and between emotional competence and 
anxiety (r = -,58, p<,001). These data allow us to affirm that it would be of great interest to 
develop emotional education programs focused on the prevention and reduction of anxiety 
and daily difficulties in adolescence. 
KEYWORDS: Social problems; Personality; Adolescence; Emotional Intelligence.

1 |  INTRODUCCIÓN
Los adolescentes viven inmersos en un mundo caracterizado por las nuevas 

tecnologías, el acceso a sustancias no recomendables, el ritmo frenético y un consumismo 
desenfrenado. Las investigaciones previas revelan que la mayoría de los trastornos 
mentales y emocionales, así como la falta en el control de los impulsos, las conductas 
violentas o las adicciones, se originan en esta etapa (Dumontheil, 2015). Las dificultades 
cotidianas que experimentan los adolescentes están entre las variables que más afectan 
a su adaptación al entorno, bienestar y desarrollo de una forma sana y positiva (Seiffge-
Krenke, 2000). No siempre es posible controlar las dificultades, pero sí la forma en que 
cada uno las afronta. Adicionalmente, otras dos variables son especialmente importantes: 
la competencia emocional del adolescente y su personalidad. 

1.1 Las dificultades cotidianas
Las investigaciones muestran que en la adolescencia se produce un aumento de las 

dificultades cotidianas. Schuerger (2005) las aglutina en cuatro grupos: malestar personal, 
conductas problemáticas, dificultades en los contextos específicos familiar y escolar, y 
carencias de afrontamiento. El malestar personal se refiere a rasgos como el desánimo, la 
preocupación, una imagen pobre de sí mismo y una disconformidad general. Hernández 
y Rodrigo (2003) señalan que estos aparecen entre los trastornos más habituales de los 
adolescentes y a menudo van acompañados de bajo autocontrol y altos niveles de ansiedad. 
Las Conductas problemáticas incluyen dificultades relacionadas con reacciones agresivas, 
dificultades ante la autoridad y problemas con sustancias adictivas. Se asocian con un 
riesgo mayor a sufrir problemas emocionales o de salud mental, propensión al consumo de 
substancias o vinculación a acciones delictivas (Ostrov y Godleski, 2009; García-Sancho 
et al., 2015). 

En cuanto a las dificultades en contextos específicos, Schuerger (2005) destaca que 
los jóvenes que manifiestan problemas en casa suelen sentirse incomprendidos e inseguros 
y los que tienen problemas en la escuela están a menudo abstraídos y empeñados en 
pensamientos relacionados con fantasías; les cuesta prestar atención a las cosas que los 
rodean y sus errores son frecuentes.

Finalmente, las carencias de afrontamiento se entienden como una insuficiente 
competencia social o deficiente eficacia en la ejecución de tareas relacionadas con estilos, 
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actitudes, valores y métodos de afrontamiento de los problemas personales, relacionales, 
familiares o escolares. 

1.2 La competencia emocional
La adolescencia se caracteriza entre otras cosas por la mejora de las competencias 

de tipo emocional y social (Sanders, 2013). Diferentes investigaciones demuestran que 
la competencia emocional tiene efectos positivos sobre el bienestar, el progreso y ajuste 
de los adolescentes (Salguero et al., 2011). Bisquerra y Pérez (2007, p. 69) entienden la 
competencia emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para comprender, expresar y regular adecuadamente los fenómenos 
emocionales. Ésta se estructura en cinco dimensiones: consciencia emocional (capacidad 
para reconocer las emociones), regulación emocional (capacidad para utilizar las emociones 
de forma adecuada), autonomía emocional (conjunto de características relacionadas con la 
autogestión emocional) competencia social (capacidad para mantener buenas relaciones 
con otras personas), y finalmente, competencias para la vida y el bienestar (adopción de 
comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos 
cotidianos). 

1.3 La personalidad 
La adolescencia se caracteriza por el desarrollo y afianzamiento de la personalidad. 

Schuerger (2005) estableció cinco dimensiones globales de la personalidad: extraversión, 
ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. La extraversión se atribuye a personas 
que muestran orientación hacia los demás y buscan relacionarse con ellos. Puede incluir 
además propensión a la expresión de los sentimientos y a mostrarse empático y flexible 
(Roberts y Del Vecchio, 2000). 

La ansiedad se caracteriza por incluir la vigilancia, la preocupación o aprensión, 
junto a una tendencia a la reacción teñida de tensión e impaciencia, y la resistencia al 
cambio. De acuerdo con Schuerger (2005) la ansiedad aparece frente a sucesos externos 
o internos que activan una conducta de lucha o huida ante una amenaza real o percibida. 
Las personas ansiosas habitualmente presentan dificultades para gestionar sus emociones 
o comportamientos. 

La dureza caracteriza a las personas que tienden a tratar los problemas con un 
punto de vista frio y cognitivo. Según Schuerger (2005), los principales componentes de una 
persona con mentalidad dura son su tendencia a mostrarse reservada, tradicional, objetiva 
y práctica, pareciendo en casos extremos inamovible y con criterios fijos. La dimensión 
independencia se asocia con la tendencia a pensar con determinación de acuerdo con uno 
mismo y a mostrarse activo. A las personas independientes se les atribuyen rasgos como 
la dominancia, el atrevimiento y la apertura al cambio, impaciencia, tendencia a intentar 
cosas nuevas y mostrar curiosidad por lo que les rodea. Suelen tener y defender opiniones 
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propias con persuasión. 
Finalmente, la dimensión autocontrol se relaciona con el perfeccionismo, la atención 

a las normas y la atención a los demás. Las personas con puntuación alta en autocontrol 
tienden a inhibir sus impulsos. Se muestran con falta de flexibilidad y espontaneidad 
revelando alguna rigidez, no obstante, suelen considerarse como personas sociables y 
responsables.

1.4 Dificultades cotidianas y competencia emocional
De acuerdo con Martínez (2012) las emociones predominantes en la adolescencia, 

como la frustración, la preocupación, la ansiedad y la ira, son las que acompañan la 
mayoría de dificultades cotidianas que afectan al desarrollo en esta etapa. Sin embargo, 
la competencia emocional proporciona a los adolescentes herramientas para afrontar y 
procesar esas dificultades de una forma más positiva y permite así minimizar sus efectos 
(Echeburúa, 2012). Las dificultades cotidianas también están asociadas a diferentes 
componentes de la competencia emocional, como el funcionamiento intrapersonal, la 
adaptabilidad, la gestión del estrés y el estado de ánimo general o la regulación emocional 
(Chan et al., 2016). 

1.5 Dificultades cotidianas y personalidad
Los problemas que experimentan los adolescentes y la forma como los afrontan 

también están relacionados con su personalidad (Molina et al., 2009). 
Diferentes estudios muestran que una personalidad responsable y autocontrolada 

se asocian con menores dificultades cotidianas (Molina et al., 2009), mientras que la 
personalidad ansiosa se relaciona con mayores dificultades (Conard y Matthews, 2008; 
Molina et al., 2009), y la extraversión, la amabilidad y la apertura no poseen relación con 
las dificultades cotidianas (Grant y Langan-Fox, 2007). 

Es importante conocer los rasgos de personalidad vinculados a las problemáticas 
concretas con el propósito de diseñar líneas de intervención centradas en la prevención. 
Así, se puede considerar la adolescencia como una etapa de crecimiento personal 
caracterizada por muchos cambios que tienen que ver con la maduración emocional y de 
la personalidad, con gran repercusión en el afrontamiento de sus dificultades cotidianas. 
Por ello, es importante investigar los factores que influyen en los problemas a los que 
se enfrentan diariamente los adolescentes. El presente estudio tiene dos objetivos: a) 
informar sobre las dificultades cotidianas, la personalidad y la competencia emocional en 
la adolescencia; b) estudiar la influencia de las competencias emocionales y los rasgos 
de personalidad en el afrontamiento de los problemas cotidianos de los adolescentes. Si 
podemos actuar sobre los factores que minimizan los efectos de las dificultades cotidianas, 
podemos mejorar el desarrollo de los adolescentes y actuar preventivamente.  

El presente estudio plantea las siguientes cuatro hipótesis:



 
Ciencias humanas: política de diálogo y colaboración 4 Capítulo 12 133

1. La adolescencia es una etapa de desarrollo de la competencia emocional, por 
lo que se espera que el nivel de competencia emocional de los estudiantes de 
bachillerato sea superior al de los estudiantes de ESO. 

2. La adolescencia es una etapa de substanciales dificultades cotidianas, hecho que 
quedará reflejado, mediante las puntuaciones en el 16PF-APQ. 

3. Las dificultades cotidianas de los adolescentes se relacionan negativamente con 
su competencia emocional y sus componentes. Se esperan correlaciones negativas 
entre dificultades cotidianas y competencia emocional.

4. Las dificultades cotidianas de los adolescentes se relacionan con algunas 
dimensiones de su personalidad. Se esperan algunas correlaciones positivas entre 
dificultades cotidianas y dimensiones de la personalidad. 

2 |  MÉTODO

2.1 Muestra
La investigación se ha llevado a cabo con 658 alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y Bachillerato de 4 centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, España. 338 chicos (51,4%) y 320 chicas (48,6%), de entre 12 y 19 años (M = 
15,64; DT = 1,58). 230 alumnos pertenecen a la ESO (34,9%) y 428 cursan Bachillerato 
(65,1%). Concretamente, 59 de primero de ESO (9%), 53 de segundo de ESO (8,1%), 54 
de tercero de ESO (8,2%), 64 de cuarto de ESO (9,7%), 290 de primero de Bachillerato 
(44,1%) y 138 de segundo de Bachillerato (21%). Anteriormente no habían recibido ninguna 
intervención en educación emocional.

2.2 Instrumentos
En esta investigación se han aplicado dos pruebas: 
- Cuestionario de Personalidad para Adolescentes (16 PF-APQ) de Schuerger 

(2005). Dividido en 4 dimensiones: personalidad, resolución de problemas, preferencias 
ocupacionales y dificultades cotidianas. Contiene 200 afirmaciones que el sujeto debe 
responder como verdaderas o falsas. Cuenta con adecuadas propiedades psicométricas 
en las diferentes escalas de la versión española de la prueba y una alta correlación con 
otras medidas de los cinco grandes factores de personalidad.

El presente estudio se centra en las secciones de personalidad y de dificultades 
cotidianas. La sección de personalidad mide cinco dimensiones globales: extraversión, 
ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. La sección de dificultades cotidianas 
permite evaluar cuatro grupos de dificultades: malestar personal, conductas problemáticas, 
dificultades en contextos específicos y carencias de afrontamiento.

- CDE-SEC Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secundaria 
(Pérez-Escoda, 2016). Mide la competencia emocional y sus cinco dimensiones: 
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conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 
competencias de vida y bienestar. El cuestionario consta de 35 ítems tipo Likert, con 11 
opciones de respuesta. Su fiabilidad oscila entre α=.79 y α=.83. 

2.3 Procedimiento
Para aplicar los cuestionarios a alumnos se obtuvo consentimiento parental y 

asentimiento individual de los participantes. Previamente, se realizaron convenios de 
colaboración entre los centros educativos y el grupo de investigación, en loa que se 
informaba del objetivo del estudio y se garantizaba la confidencialidad de los datos.

3 |  RESULTADOS
Para presentar los resultados obtenidos, se revisan los datos sobre las competencias 

emocionales obtenidas a partir del CDE-SEC. A continuación, se muestran los resultados 
con respecto a la personalidad y las dificultades cotidianas, a partir del 16PF-APQ, y se 
estudian las diferencias en función del género y nivel educativo. Finalmente, se presentan 
las correlaciones que existen entre el grado de competencias emocionales, la personalidad 
y las dificultades cotidianas en los adolescentes participantes.

3.1 Evaluación del nivel de competencia emocional 

Tabla 1. Nivel de desarrollo de las competencias emocionales según el CDE-SEC

La puntuación media de la muestra total en competencia emocional global es de 
6,05 puntos en una escala de 0 a 10. Puede considerarse media-baja de acuerdo con los 
resultados obtenidos en estudios anteriores (Pérez-Escoda y Pellicer, 2009). Aun así, tanto 
en el total de competencia emocional como en cada una de las dimensiones se aprecian 
diferencias importantes entre los sujetos que puntúan más alto y bajo. Por ejemplo, en la 
Tabla 1 se puede observar cómo hay al menos un sujeto que en una escala de 0 a 10 ha 
obtenido una puntuación de 2,60 en la competencia emocional total, indicando que sus 
carencias son importantes y requieren una cuidadosa atención.

La dimensión más desarrollada es la conciencia emocional, seguida por las 
competencias para la vida y el bienestar, la competencia social, la autonomía emocional y, 
por último, la regulación emocional, que es la competencia con puntuación más baja.
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El contraste de medias (Tabla 2) permite afirmar que el grado de competencia 
emocional total es ligeramente superior en bachillerato que en ESO (t=-2,38, p<0,05), 
siendo destacable la diferencia en las dimensiones de regulación emocional (t=-3,54, 
p<0,001) y autonomía emocional (t=-1,99, p<0,05). Los chicos muestran un mayor grado 
de competencias que las chicas (t=-1,97, p<0,05), concretamente en las dimensiones de 
autonomía (t=-5,28, p<0,001) y regulación emocional (t=-2,32, p<0,05). 

Tabla 2. Competencias emocionales, contraste por etapa educativa (CDE-SEC)

3.2 Evaluación de la Personalidad 
De acuerdo con los resultados del 16 PF-APQ las dimensiones globales de 

personalidad más características en el estudio se detallan en la Tabla 3. 

Tabla 3.  Dimensiones globales de Personalidad en el 16PF-APQ

La puntuación se halla muy próxima a las puntuaciones promedio de acuerdo con 
los baremos del 16 PF_APQ, sin destacar en ninguna de las dimensiones. En relación 
al género se detectan diferencias significativas en tres de las cinco dimensiones de la 
personalidad. Los chicos muestran menor ansiedad, mayor dureza, y mayor autocontrol. 
En relación al curso se observan diferencias significativas en las dimensiones globales de 
la personalidad, destacando una menor extraversión (t=1,88, p<0,04), ansiedad (t= 2,25, 
p<0,03), y dureza (t=2,39, p<0,01) en los estudiantes de bachillerato. 

3.3 Evaluación de las Dificultades Cotidianas 
En cuanto a las dificultades cotidianas, las puntuaciones obtenidas se sitúan 

próximas al promedio de acuerdo con los baremos del 16 PF_APQ. 
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Tabla 4.  Dificultades cotidianas y contraste por género (l 16PF-APQ)

El único aspecto a destacar es la existencia de diferencias significativas en función 
del género. Las chicas informan de más dificultades cotidianas que los chicos, destacando 
un mayor malestar personal y mostrando menos destrezas de afrontamiento. Los chicos 
destacan en su propensión a conductas problemáticas. En relación a las dificultades en 
casa o en la escuela, no existen diferencias entre géneros.

El estudio de las diferencias en el conjunto de dificultades cotidianas, entre los 
adolescentes que cursan ESO y Bachillerato, no presenta diferencias significativas (t=0,95; 
p= 0,344) entre ellos, únicamente se detecta alguna diferencia en la dimensión malestar 
personal a favor de los alumnos de ESO (t=-2,03; p < 0,05).

3.4 Estudio Correlacional 
Para analizar la relación bivariada entre las dificultades cotidianas con el nivel de 

competencia emocional y las dimensiones de la personalidad, se ha utilizado la correlación 
de Pearson. En la Tabla 5 se observa una fuerte correlación inversa entre las dificultades 
cotidianas y la competencia emocional total. La correlación es también moderada e inversa 
entre cada uno de los diferentes grupos de dificultades y la competencia emocional. 
Se observa también una relación significativa entre cada una de las dimensiones de 
la competencia emocional y el total de dificultades cotidianas. Así, de acuerdo con los 
resultados, un mayor grado de competencia emocional se relaciona con menos dificultades 
cotidianas. Más específicamente, se observa que la dimensión competencias para la vida 
y bienestar y la regulación emocional son las que se relacionan más intensamente con 
el total de dificultades, seguidas por la autonomía emocional y la conciencia emocional. 
En último lugar, encontramos la competencia social, la cual tiene una correlación menor, 
aunque significativa y nada despreciable. 
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Tabla 5.  Correlaciones entre dificultades cotidianas, competencias emocionales y personalidad

En cuanto al vínculo entre dificultades cotidianas y la personalidad, (Tabla 5), la 
dimensión ansiedad presenta un patrón de correlación significativa y moderada con el 
total de dificultades y con todas las tipologías de dificultad, destacando la relación con 
el malestar personal. La dimensión extraversión carece de relaciones significativas con 
las dificultades, mientras que la dureza se relaciona inversa y débilmente con el malestar 
personal y de forma directa con la propensión a conductas problemáticas. La dimensión 
independencia se relaciona también con la tendencia a conductas problemáticas y, de 
forma inversa, aunque débilmente, con un afrontamiento deficiente. 

4 |  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Nuestra primera hipótesis planteaba que la adolescencia es una etapa de desarrollo 

de la competencia emocional y social. En base a los resultados se puede afirmar que 
los alumnos de Bachillerato tienen un grado mayor de competencia emocional que los de 
ESO. Esto confirma que el grado de competencia emocional se desarrolla en esta etapa y 
aumenta con la edad. 

A partir de una prueba la t de Student (contrastación de medias) se ha apreciado 
que los chicos presentan mayor nivel de competencia emocional que las chicas. Estas 
diferencias parecen coincidir con otras investigaciones (Sánchez et al., 2008). A la luz 
de las puntuaciones obtenidas que en general son medias tendiendo a bajas, podemos 
afirmar que la implementación de programas de educación emocional para desarrollar 
las competencias emocionales posee un interés considerable. De acuerdo con Ros et al. 
(2017), este desarrollo contribuirá a un mayor bienestar personal y social.

Nuestra segunda hipótesis proponía que la adolescencia es una etapa de 
substanciales dificultades cotidianas. Efectivamente, se ha podido observar que los 
resultados se encuentran dentro de la curva normal. Sólo una minoría no experimenta 
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dificultades diarias substanciales. Se ha apreciado que los chicos experimentan menos 
dificultades cotidianas en general, aunque muestran una mayor propensión a conductas 
problemáticas (reaccionar agresivamente, tener enfrentamientos con la autoridad o tontear 
con sustancias adictivas).

En cuanto al nivel educativo, se observa que los alumnos de Bachillerato presentan 
menos dificultades que los de ESO. Esto puede ser debido, entre otros factores, a que se 
encuentran al final de la etapa adolescente y, por tanto, la inestabilidad empieza a decrecer 
y las experiencias vividas pueden haberles aportado recursos para disminuir estas 
dificultades. No obstante, a pesar de que la puntuación se encuentre dentro de la curva 
normal, es importante prestar atención a cada una de las dificultades y buscar soluciones 
para proporcionar estrategias de resolución y prevención de conflictos a los adolescentes 
que lo necesiten. 

Nuestra tercera hipótesis proponía que las dificultades cotidianas de los adolescentes 
estarían inversamente relacionadas con la competencia emocional y con cada una de sus 
cinco dimensiones. Los resultados muestran correlaciones inversas y estadísticamente 
significativas entre las competencias emocionales y las dificultades cotidianas. Cuanto más 
alto es el grado de competencia emocional, menos dificultades cotidianas presentan los 
adolescentes. Estos resultados se observan también entre cada una de las dimensiones de 
la competencia emocional y el total de dificultades cotidianas, y entre cada una de los tipos 
de dificultades cotidianas y la competencia emocional. Por tanto, parecen indicar que una 
intervención en la mejora de las competencias emocionales de los adolescentes tendría 
efectos muy beneficiosos en la aminoración de las dificultades cotidianas. Sería de gran 
interés profundizar en el estudio en un futuro, con el fin de contrastar los datos y analizar los 
aspectos que ayuden a desarrollar programas de educación emocional y gestión del estrés 
enfocados a la prevención y disminución de las dificultades cotidianas en la adolescencia.

En cuanto a nuestra última hipótesis, se observa la existencia de correlaciones 
inversas y estadísticamente significativas entre la personalidad y las dificultades cotidianas. 
Especialmente se aprecia que la ansiedad se relaciona intensamente con las dificultades 
cotidianas (Perez-Escoda et al, 2021). Este aspecto sugiere la importancia de proporcionar 
estrategias para el reconocimiento de estados emocionales y la gestión adaptativa de los 
mismos.

Es importante tener en cuenta las limitaciones de este trabajo. El estudio recoge 
datos solamente a través de cuestionarios, lo que puede afectar a las correlaciones. 
La información proviene sólo de los propios adolescentes que pueden tener una visión 
sesgada de sus dificultades, su personalidad o de sus competencias emocionales. Las 
escuelas participantes fueron escogidas por conveniencia, por lo que la muestra puede no 
ser representativa, siendo preciso ampliarla en investigaciones posteriores. 

En resumen, los jóvenes están inmersos en una sociedad que algunos autores 
ven caracterizada por una crisis de valores (Casal et al., 2011; Cárdenas, 2014) donde 
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la gestión de las emociones se convierte en una necesidad fundamental (Pellicer, 2011). 
Los resultados refuerzan las conclusiones de otros estudios (Tabernero et al., 2017) que 
afirman que resulta de gran relevancia aprovechar la educación emocional para empoderar 
a los adolescentes ofreciéndoles herramientas y recursos para afrontar las dificultades 
cotidianas y, a la vez prevenir conductas de riesgo. Se trata de trabajar por el desarrollo 
integral de las futuras generaciones y en pro de un mayor bienestar social. 
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