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Resumen
La inteligencia socioemocional influye en el ajuste psicosocial y en la prevención de problemáticas 

de salud mental, siendo necesario promover su desarrollo en etapas clave como la adolescencia. El 
objetivo fue evaluar la eficacia de una intervención para incrementar la inteligencia socioemocional 
en estudiantes mexicanos de bachillerato, a través de un estudio cuasiexperimental de diseño de 
un grupo con pre-test y post-test. Participaron seiscientos cuarenta y cinco estudiantes de quince 
preparatorias de Jalisco, México. Se aplicó la versión corta del Cuestionario de Cociente Emocional 
EQi-SF, antes y después de una intervención de diez sesiones semanales de una hora. Para el total de 
la muestra se encontraron diferencias en adaptabilidad (p = .004), competencia interpersonal (p = 
.034), y EQi total (p = .014). En hombres hubo diferencias en adaptabilidad (p = .012) y en mujeres 
en manejo del enojo (p = .005), y EQi total (p = .005). La intervención fue eficaz parcialmente y 
de manera diferenciada para hombres y mujeres, por lo que se identifica que se requiere una mayor 
sistematización de las sesiones.

Palabras clave
Inteligencia socioemocional, Intervención, Adolescentes, Sexo, Estudiantes  

de bachillerato.

Eficácia de uma intervenção para aumentar  
a inteligência socioemocional em 

estudantes mexicanos do ensino médio

Resumo

A inteligência socioemocional influencia o ajustamento psicossocial e a prevenção de problemas 
de saúde mental, tornando-se necessário promover o seu desenvolvimento em fases chave como 
a adolescência. O objetivo foi avaliar a eficácia de uma intervenção para aumentar a inteligência 
socioemocional em estudantes mexicanos do ensino médio. Estudo quase-experimental, desenho de 
grupo com pré-teste e pós-teste. Participaram 645 alunos de 15 colégios de Jalisco, México. A versão 
curta do Questionário do Quociente Emocional EQi-SF foi aplicada antes e após uma intervenção de 
10 sessões semanais de 1 hora. Para toda a amostra, foram encontradas diferenças em adaptabilidade 
(p = 0,004), competência interpessoal (p = 0,034) e EQi total (p = 0,014). Nos homens, houve 
diferenças na adaptabilidade (p = 0,012) e nas mulheres no controle da raiva (p = 0,005) e EQi total 
(p = 0,005). A intervenção foi parcialmente eficaz e de forma diferenciada para homens e mulheres, 
sendo necessária uma maior sistematização das sessões.

Palavras-chave
Intervenção, Inteligência socioemocional, Adolescentes, Sexo, Estudantes.
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Efficacy of an intervention to increase  
socio-emotional intelligence in Mexican  

high school students

Abstract

Socio-emotional intelligence influences psychosocial adjustment and the prevention of mental 
health problems, making it necessary to promote its development in key stages such as adolescence. 
The objective was to evaluate the efficacy of an intervention to increase socio-emotional intelligence in 
Mexican high school students. Quasi-experimental study, design of a group with pre-test and post-test. 
645 students from 15 high schools in Jalisco, Mexico participated. The short version of the EQi-SF 
Emotional Quotient Questionnaire was applied before and after an intervention of 10 weekly sessions 
of 1 hour each. For the entire sample, differences were found in adaptability (p = .004), interpersonal 
competence (p = .034), and total EQi (p = .014). In men there were differences in adaptability (p 
= .012), and in women in anger management (p = .005) and total EQi (p = .005). The intervention 
was partially effective and in a differentiated way for men and women. A greater systematization of the 
sessions is required.

Keywords
Intervention, Socio-emotional intelligence, Adolescents, Sex, Students.
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Introducción

La inteligencia socioemocional (ISE) 
comprende un conjunto de rasgos de 
personalidad, habilidades y facilitadores 
que determinan la forma como se expe-
rimentan, expresan y gestionan las emo-
ciones propias y de los demás (Bar-On, 
2006). En el modelo mixto se propone 
que la inteligencia socioemocional se 
configura a partir de la interacción en-
tre las competencias socioemocionales, 
habilidades cognitivas, rasgos de per-
sonalidad, aptitudes y aspectos motiva-
cionales (Bar-On; 2002, 2006). Además, 
influye en la manera como el individuo 
se relaciona con los demás y afronta las 
demandas del contexto (Bar-On, 2006). 

En la adolescencia, el desarrollo de 
habilidades socioemocionales favorece 
la toma de decisiones (Fregoso, López, 
Navarro & Valadez, 2013), la calidad de 
relaciones interpersonales, las conduc-
tas de ayuda a los demás y un clima 
escolar positivo (Ruvalcaba-Romero, 
Gallegos-Guajardo & Fuentes, 2017). 
Además, la claridad y gestión de las 
emociones predicen la autoestima en 
general (Calero, Barreyro & Injoque-Ri-
cle, 2018). De manera prospectiva se 
encuentra que una mayor calidad de 
vida laboral y mejores estrategias de 
afrontamiento se vinculan con la inteli-
gencia emocional (Castaño-Castrillón & 
Páez-Cala, 2020).

Del mismo modo, se reporta una aso-
ciación negativa entre las competencias 
socioemocionales y la conducta disocial 
(Ruvalcaba, Salazar, & Gallegos, 2012), 
así como con la depresión (Veytia, Fajar-
do, Guadarrama, & Escutia, 2016). A la 
vez, se reconocen como un factor pro-

tector contra la ideación suicida (Mamani- 
Benito, Brousett-Minaya, Ccori-Zúñiga, & 
Villasante-Idme, 2018).

Las diferencias entre hombres y mu-
jeres en relación a la inteligencia socioe-
mocional se han explorado en diversos 
estudios. Es ampliamente aceptado 
que los hombres muestran mejores ni-
veles de adaptabilidad, mientras que 
las mujeres presentan competencias 
interpersonales mayores, aunque para 
el resto de las competencias no es cla-
ra la diferencia (Davis & Wigelsworth, 
2018; Herrera, Buitrago & Cepero, 2017; 
López-Zafra, Pulido & Berrios, 2014;  
Ruvalcaba, Gallegos, Lorenza & Borges, 
2014; Sarrionandia & Garaigordobil, 
2017). En cuanto al total de la inteligen-
cia socioemocional, se ha mostrado evi-
dencia en favor de las mujeres, aunque 
la diferencia no es todavía contundente 
(Davis & Wigelsworth, 2018).

Los ámbitos de desarrollo de la ISE se 
encuentran principalmente en la familia 
(Ruvalcaba, Gallegos, Villegas & Loren-
zo, 2013) y dentro la escuela (Rubiales, 
Russo, Paneiva, & González, 2018). Es en 
este último espacio donde se ha hecho 
un esfuerzo considerable por fomentar-
la, y aunque existe una variedad de pro-
gramas que no cuentan con evidencia 
empírica, aquellos que la han probado 
demuestran ser eficaces para aumentar 
la ISE (Garaigordobil, 2018). Diversas 
investigaciones han dado muestras de 
cambios significativos a partir de las in-
tervenciones, tales como incrementos 
en variables socioemocionales y asocia-
das a la salud mental, así como dismi-
nución en variables vinculadas a patolo-
gías (Rubiales et al., 2018).

Muestra de ello son las intervencio-
nes realizadas con adolescentes espa-
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ñoles en las que se ha logrado disminuir 
síntomas psicosomáticos y aumentar la 
felicidad (Sarrionandia & Garaigordobil, 
2017), así como incrementar las com-
petencias interpersonales, estado de 
ánimo, intrapersonales y el total de las 
competencias socioemocionales, con 
un tamaño del efecto grande en las dos 
últimas (Sarrionandia & Garaigordobil, 
2017). Vale la pena resaltar que en la in-
vestigación referida no se encontraron 
diferencias en adaptabilidad, ni manejo 
del estrés, como tampoco se hallaron 
diferencias por sexo como producto 
de la intervención (Sarrionandia & Ga-
raigordobil, 2017). Lo anterior coincide 
con lo reportado en una revisión sobre 
programas de entrenamiento socioe-
mocional para niños y adolescentes 
(Rubiales et al., 2018).

En México son escasas las investi-
gaciones que se han reportado sobre 
intervenciones para el desarrollo de la 
inteligencia socioemocional en adoles-
centes. Entre ellas se cuenta con la lle-
vada a cabo por Fregoso et al. (2013), 
cuyo propósito fue aumentar la percep-
ción y facilitación emocional, aunque 
desde un modelo teórico distinto al pro-
puesto en la presente investigación.

Considerando los beneficios de es-
tos programas de intervención para el 
desarrollo de la inteligencia socioemo-
cional en la población adolescente y la 
escasez de los mismos en el contex-
to mexicano, el presente estudio tuvo 
como objetivo evaluar la eficacia de 
una intervención en competencias so-
cioemocionales en estudiantes mexica-
nos de bachillerato.

Método

Diseño
Se llevó a cabo un estudio de tipo 

cuasiexperimental de diseño de un solo 
grupo con medidas repetidas pre-test y 
post-test. La variable independiente fue el 
programa de intervención; y la dependien-
te las competencias socioemocionales.

Participantes
La muestra total estuvo constituida 

por seiscientos cuarenta y cinco estu-
diantes, pertenecientes a quince escue-
las preparatorias públicas del estado 
de Jalisco, México. Las edades oscila-
ron entre los quince y los veinte años, 
con una media de 16.77 (DE = 1.03). El 
44,5% (287) fueron hombres y el 55,5% 
(358) mujeres. Fueron considerados 
alumnos de los seis grados impartidos 
a nivel de bachillerato. El 45,7% (295) 
pertenecía al turno matutino y el 54,3% 
(350) al vespertino. Como criterio de in-
clusión se consideró que contestaran 
al 100% del pre-test y del post-test, así 
como que participaran en al menos el 
80% del programa de intervención. Se 
trató de un muestreo por conveniencia.

Instrumentos
Para evaluar las Competencias so-

cioemocionales se utilizó el Emotional 
Quotient Inventori (EQ-i SF; Bar-On, 
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2002), en su versión corta y validada 
para población mexicana por Ruvalca-
ba-Romero, Orozco-Solís y Bravo-An-
drade (2020). Se trata de una escala de 
veintiocho reactivos con opciones de 
respuesta tipo Likert de cinco puntos  
(1 = nunca a 5 = siempre). A conti-
nuación se describen sus dimensiones 
según los índices de confiabilidad obte-
nidos en el presente estudio: Adaptabili-
dad (α = .78), que se compone de cinco 
ítems que evalúan la capacidad de solu-
ción de problemas, prueba de realidad y 
flexibilidad; Competencias intrapersona-
les (α = .76), cuyos ocho ítems miden la 
comprensión de sí mismo, asertividad, 
autoconcepto, autorrealización e inde-
pendencia; Competencias interpersona-
les (α = .70), mediante siete reactivos, 
da cuenta de la empatía, relaciones in-
terpersonales y responsabilidad social; 
Manejo del estrés (α = .87), con ocho 
ítems valora la tolerancia al estrés y el 
control de impulsos.

Procedimiento
El levantamiento de datos se llevó a 

cabo en línea mediante formularios de 
google, en febrero de 2018 para el pre-
test, y en mayo de 2018 para el post-test. 
En lo que respecta a las intervenciones, 
los investigadores principales elabora-
ron una lista de temas que abonaran al 
desarrollo de las competencias socioe-
mocionales (ver tabla 1 en la siguiente 
página). Se generó una estructura de 
diez sesiones de una hora, con una fre-
cuencia semanal, además de una sesión 

inicial para el pre-test y otra final para el 
post-test. Las sesiones se estructuraron 
en tres partes: una dinámica rompehie-
lo, la actividad principal (juego de roles, 
análisis de casos, modelado, etc.) y el 
cierre con realimentación. Con el propó-
sito de generar un diseño colaborativo, 
se integró en el diseño de la intervención 
a treinta y cinco estudiantes del último 
grado de la licenciatura en Psicología 
del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Guadala-
jara, quienes se encontraban prestando 
horas de servicio profesional en las es-
cuelas preparatorias. Los prestadores 
de servicio diseñaron dinámicas sensi-
bles a las necesidades específicas de 
los contextos de cada escuela.

Consideraciones 
éticas

Se contó con la autorización de las 
autoridades escolares, así como el 
asentimiento de los participantes. El 
presente trabajo se desprende de un 
programa interinstitucional de promo-
ción de la salud mental en el que co-
laboran instituciones de educación 
superior y media superior, así como 
Salud Mental Jalisco. Conforme al Re-
glamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud 
(Secretaría de Salud, 2014) que regula 
la investigación en seres humanos en 
México, se aseguró la confidencialidad 
y se explicitó el carácter voluntario de la 
participación.
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Tabla 1
Guía temática para desarrollar la intervención en inteligencia socioemocional en estudiantes 
de bachillerato

Sesión Tema Objetivo

1 Pre-test Establecer una evaluación inicial previa a la intervención.

2 Autoconocimiento y autoestima Fortalecer el conocimiento de sí mismo, centrándose en aspectos positivos de su 
persona.

3 Manejo de emociones Favorecer el reconocimiento, manejo y gestión de emociones ante distintas situaciones.

4 Afrontamiento del estrés Aprender sobre el estrés y sus síntomas, así como técnicas para su adecuado manejo.

5 Estilos de vida saludable Favorecer formas de vida saludables desde los ámbitos psicológico, emocional, personal 
y social.

6 Empatía Mejorar las habilidades empáticas de los participantes.

7 Asertividad Facilitar la formulación y uso de mensajes asertivos.

8 Redes de apoyo Ayudar a los participantes a identificar y establecer relaciones de apoyo.

9 Orientación a metas Alentar la visualización de sueños al futuro y planear su consecución.

10 Toma de decisiones Practicar la toma de decisiones considerando las implicaciones.

11 Gestión de emociones positivas Desarrollar habilidades de autogeneración de emociones positivas.

12 Post-test Evaluar las competencias socioemocionales después de la intervención.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de datos

Los datos se analizaron mediante el 
programa IBM SPSS v.25. Se estable-
cieron estadísticos descriptivos de las 
variables, medidas de tendencia central 
y de dispersión. Como parámetros de 
distribución normal para muestras supe-
riores a 300 casos, se consideraron va-
lores de asimetría menores a 2 y curto-
sis menores a 7 (Abad, Olea, Ponsoda & 
García, 2011; Kim, 2012), por lo cual se 
realizaron pruebas paramétricas. Se hi-
cieron análisis de diferencias de medias 
para muestras independientes, a través 
de la prueba t de Student; así como dife-
rencia de medias para muestras relacio-
nadas. Para estimar el tamaño del efec-
to (d de Cohen) se utilizó el programa 
JARS 0.14.1.0.

Resultados

Como se observa en la tabla 2, las 
medias más altas, tanto en el pre-test 
como en el post-test, se encontraron en 
competencia interpersonal y adaptabili-
dad; mientras que las más bajas fueron 
sobre el manejo del enojo e intraperso-
nal en ambas mediciones. Los valores 
de asimetría y curtosis cercanos a 0 die-
ron cuenta de una distribución normal.
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la inteligencia socioemocional en el pre-
test y post-test

Media DE Mínimo Máximo Asimetría Curtosis

Pre-test

Adaptabilidad 3.77 .66 1 5 -.23 -.34

Intrapersonal 3.49 .61 1 5 -.29 .12

Interpersonal 3.89 .57 1 5 -.35 -.24

Manejo del enojo 3.31 .81 1 5 -.31 -.35

EQi Total 18.31 2.32 5 25 -.24 .03

Post-test

Adaptabilidad 3.83 .66 1 5 -.12 -.59

Intrapersonal 3.49 .63 1 5 -.28 .18

Interpersonal 3.93 .60 1 5 -.65 .63

Manejo del enojo 3.33 .79 1 5 -.25 -.41

EQi Total 18.46 2.44 5 25 -.21 -.06

Nota: N = 645.

Fuente: Elaboración propia.

En relación al sexo, se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas 
en la mayoría de las evaluaciones (ver 
tabla 3), por lo que se decidió realizar 
los análisis subsiguientes para el total 
de la muestra y de manera diferenciada 

por sexo. Específicamente en el pre-
test, solamente adaptabilidad no mostró 
diferencias. En el post-test tampoco se 
identificaron diferencias significativas 
en adaptabilidad, así como tampoco en 
competencia intrapersonal y en el total.

Tabla 3
Comparación de medias por sexo de las dimensiones de la inteligencia socioemocional en 
el pre-test y post-test

Hombresa Mujeresb

Media DE Media DE t(643) p

Pre-test

Adaptabilidad 3.80 .67 3.74 .65 1.27 .206

Intrapersonal 3.59 .59 3.41 .62 3.69 < .001
Interpersonal 3.77 .59 3.99 .55 -4.87 < .001
Manejo del enojo 3.46 .76 3.19 .83 4.28 < .001
EQi Total 18.57 2.26 18.10 2.34 2.55 .011
Post-test
Adaptabilidad 3.88 .67 3.78 .65 1.91 .057
Intrapersonal 3.54 .60 3.45 .65 1.64 .101
Interpersonal 3.81 .64 4.03 .56 -4.61 < .001
Manejo del enojo 3.42 .79 3.26 .78 2.60 .009
EQi Total 18.62 2.39 18.33 2.48 1.52 .128

Nota: a n = 287. b n = 358.

Fuente: Elaboración propia.
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En la evaluación de la pre-prueba y 
pos-prueba para el total de la muestra, 
se encontró un aumento estadística-
mente significativo en adaptabilidad, 

competencia interpersonal y el total de 
las CSE (ver tabla 4). Los tamaños del 
efecto encontrados fueron pequeños.

Tabla 4
Contraste de medias del pre-test con el post-test para el total de la muestra

Pre-test Post-test
t(644) p d

Media D.E. Media D.E.

Adaptabilidad 3.77 .66 3.83 .66 -2.85 .004 .11

Intrapersonal 3.49 .61 3.49 .63 .02 .984 < .01

Interpersonal 3.89 .57 3.93 .60 -2.13 .034 -.08

Manejo del enojo 3.31 .81 3.33 .79 -1.21 .225 -.05

EQi Total 18.31 2.32 18.46 2.44 -2.46 .014 -.10

Nota: N = 645.

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla 5, sola-
mente en el grupo de hombres se en-
contraron diferencias estadísticamente 
significativas en adaptabilidad; mientras 

que en el grupo de mujeres se encontra-
ron diferencias en manejo del enojo y en 
el total de las CSE. En ambos grupos el 
tamaño del efecto fue pequeño.

Tabla 5
Contraste de medias del pre-test con el post-test según el sexo

Pre-test Post-test
ta p d

Media D.E. Media D.E.

Hombresb

Adaptabilidad 3.80 .67 3.88 .67 -2.53 .012 -.15

Intrapersonal 3.59 .59 3.54 .60 1.85 .065 .11

Interpersonal 3.77 .59 3.81 .64 -1.36 .176 -.08

Manejo del enojo 3.46 .76 3.42 .79 1.01 .313 .06

EQi Total 18.57 2.26 18.62 2.39 -0.57 .572 -.03

Mujeresc

Adaptabilidad 3.74 .65 3.78 .65 -1.58 .114 -.08

Intrapersonal 3.41 .62 3.45 .65 -1.66 .097 -.09

Interpersonal 3.99 .55 4.03 .56 -1.65 .100 -.09

Manejo del enojo 3.19 .83 3.26 .78 -2.80 .005 -.15

EQi Total 18.10 2.34 18.33 2.48 -2.83 .005 -.15

Nota: a gl = 286 en el grupo de hombres y gl = 357 en el grupo de mujeres. b n = 287. c n = 358.

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

El objetivo del presente estudio fue 
evaluar la eficacia de un programa de 
intervención para incrementar la inteli-
gencia socioemocional en estudiantes 
mexicanos de bachillerato. Para ello se 
llevaron a cabo contrastaciones de me-
dias entre la evaluación previa y poste-
rior a la intervención, tanto para la mues-
tra total como de manera diferenciada 
por sexo.

Para el total de la muestra se en-
contraron diferencias estadísticamente 
significativas en tres aspectos. En pri-
mer lugar, se observó un aumento en la 
competencia de adaptabilidad, lo cual 
supone un incremento en la manera en 
que los adolescentes enfrentan las de-
mandas de la vida diaria mediante la 
flexibilidad, prueba de realidad y la reso-
lución de problemas (Bar-On, 2006). Lo 
anterior se explica desde lo propuesto 
por Bar-On (2002) quien menciona que 
la adaptabilidad incluye principalmente 
elementos actitudinales y conductuales 
que pudieran ser más susceptibles a 
modificarse por medio de intervencio-
nes psicoeducativas. Sin embargo, es 
importante reconocer que este hallazgo 
contrasta con investigaciones previas 
en las que, aun cuando se ha tenido un 
incremento en las medias, no se han 
encontrado diferencias estadísticamen-
te significativas para esta variable (Ga-
raigordobil & Peña, 2014; Sarrionandia 
& Garaigordobil, 2017). Por lo tanto, es 
necesario continuar analizando el posi-
ble papel que aspectos socioculturales 
pudieran tener en las diferencias que se 
presentan en esta dimensión en el con-
texto mexicano.

En segundo lugar, en la totalidad de 
la muestra incrementaron las compe-
tencias interpersonales, referentes a las 
habilidades para entablar relaciones sig-
nificativas entre pares (Ruvalcaba-Ro-
mero et al., 2017), lo cual coincide con 
investigaciones previas realizadas con 
población similar, aunque en el contex-
to español (Garaigordobil & Peña, 2014; 
Sarrionandia & Garaigordobil, 2017). Es-
tas coincidencias parecen indicar que 
esta dimensión es susceptible de ser de-
sarrollada mediante intervenciones esco-
lares, probablemente por la importancia 
que se atribuye a las relaciones con pa-
res durante dicha etapa. El desarrollo de 
la empatía y las habilidades para generar 
relaciones constructivas y mutuamente 
satisfactorias representan competencias 
centrales en la adolescencia para favore-
cer el ajuste psicosocial y prevenir diver-
sas problemáticas (Aldridge et al., 2016; 
Luna & De Gante, 2017).

Por último, el total de la inteligencia 
socioemocional mostró un aumento sig-
nificativo, lo cual coincide con una mejo-
ra en la percepción y facilitación emocio-
nal, resultado reportado previamente en 
una intervención hecha a una población 
del mismo contexto por parte de Frego-
so et al. (2013). Los hallazgos coinciden 
con investigaciones anteriores en las que 
se ha encontrado el mayor tamaño del 
efecto en el total del EQi (Garaigordobil 
& Peña, 2014; Sarrionandia & Garaigor-
dobil, 2017). Esto es relevante porque la 
inteligencia socioemocional influye en 
aspectos compartidos como la calidad 
del clima escolar (Ruvalcaba-Romero 
et al., 2017). Asimismo, favorecer estas 
competencias impacta no solo en la vida 
actual de los adolescentes, sino que 
permiten un clima social propicio para el 
ámbito laboral futuro (Castaño-Castrillón 
& Páez- Cala, 2020).
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Estos resultados soportan la eviden-
cia, cada vez más sólida, de que los 
programas de intervención en ISE son 
eficaces para promover su incremen-
to (Garaigordobil, 2018; Rubiales et al., 
2018). Es digno de reconocer que los 
tamaños del efecto en el presente estu-
dio fueron pequeños, lo cual podría re-
sarcirse mediante la sistematización de 
las intervenciones, tal como proponen 
Rubiales et al. (2018).

Con respecto a los análisis según el 
sexo, los resultados descriptivos indican 
que los hombres mostraron mayores 
puntuaciones en las competencias so-
cioemocionales en la mayor parte de las 
dimensiones. Las mujeres presentaron 
medias mayores únicamente en las com-
petencias interpersonales, hallazgo que 
goza de bastante sustento empírico (Da-
vis & Wigelsworth, 2018; Garaigordobil & 
Peña, 2014; Ruvalcaba et al., 2014; Sa-
rrionandia & Garaigordobil, 2017; Ugarri-
za & Pajares, 2005). Si bien esto coincide 
con lo planteado por Mónaco, Barrera y 
Montoya-Castilla (2017), para quienes 
los varones se muestran con mayor ca-
pacidad para regular sus emociones, 
contrasta con lo encontrado por Davis 
y Wigelsworth (2018), quienes reportan 
puntajes mayores en el total del inven-
tario del cociente emocional en mujeres 
adolescentes. Considerando lo anterior, 
es necesario realizar mayores investiga-
ciones para dirimir esta controversia.

En los análisis del efecto de la inter-
vención realizados según el sexo, para el 
grupo de hombres solamente se encon-
traron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en adaptabilidad. Se ha reporta-
do que los varones presentan mayores 
niveles de adaptabilidad que las mujeres 
(Davis & Wigelsworth, 2018; Ruvalcaba 

et al., 2014; Ugarriza & Pajares, 2005), 
lo cual podría explicar este incremento 
diferenciado. Por lo tanto, es importante 
generar estrategias más focalizadas que 
promuevan en las mujeres el desarrollo 
de la capacidad de adaptarse y gestio-
nar estados de ánimo positivos frente a 
la adversidad desde una perspectiva de 
género (Calero et al., 2018).

En lo que respecta al grupo de mu-
jeres, el manejo del enojo mostró una 
mejora estadísticamente significativa. 
Esto coincide con lo reportado en una in-
tervención que se realizó con otro grupo 
del mismo sexo, mostrando diferencias 
en la dimensión homóloga de la versión 
para adultos (Alva, Ruvalcaba, Orozco & 
Bravo, 2020). Esto sugiere que dicha po-
blación podría ser susceptible de benefi-
ciarse con intervenciones dirigidas a esta 
competencia, dado que algunos autores 
mencionan que las mujeres tienen una 
mejor gestión del estrés (Ruvalcaba et al., 
2014; Ugarriza & Pajares, 2005).

También en el grupo de mujeres se 
encontraron diferencias en el total de 
la inteligencia socioemocional. En este 
sentido, Mónaco et al. (2017) plantean 
que ellas presentan una mayor atención 
y claridad emocional, elementos bá-
sicos para el desarrollo de las compe-
tencias socioemocionales en general. A 
decir de Veytia et al. (2016), la presencia 
de atención emocional, sin claridad y 
reparación emocional, favorece la apari-
ción de síntomas depresivos en adoles-
centes, especialmente en las mujeres. 
Vale la pena mencionar que en estudios 
transversales se han encontrado dife-
rencias en el total de las competencias 
socioemocionales en favor del grupo de 
mujeres adolescentes (Davis & Wigel-
sworth, 2018).
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Resulta interesante que se encontra-
ran diferencias por sexo en relación a 
la intervención, puesto que es contrario 
a lo reportado en una revisión de dife-
rentes programas de entrenamiento so-
cioemocional para niños y adolescentes 
(Rubiales, 2018), así como en otros estu-
dios transversales (Garaigordobil & Peña, 
2014; Sarrionandia & Garaigordobil, 2017). 
Valdría la pena explorar con mayor detalle 
estas posibles diferencias en el contexto 
mexicano, así como la posibilidad de que 
los programas de intervención pudieran 
beneficiarse de ser desarrollados desde 
una perspectiva de género.

La principal fortaleza de este estu-
dio es la diversidad de participantes, al 
considerar diferentes escuelas prepara-
torias. También es digno de destacar la 
congruencia entre el modelo teórico y el 
instrumento de medición.

Se reconoce como limitación de esta 
investigación el muestreo por conve-
niencia, por lo que se sugiere realizar 
estudios aleatorizados. Si bien se suma 
evidencia empírica como ha sido una ne-
cesidad planteada en la literatura (Garai-
gordobil, 2018), falta incluir diseños más 
rigurosos para asegurar pruebas claras 
sobre la eficacia de los programas de 
intervención (Rubiales et al., 2018). Por 
ello se propone el uso de diseños expe-
rimentales con grupo control, así como 
uniformar intervenciones para mejorar 
resultados e incrementar los tamaños 
del efecto. A la vez se recomienda que, 
en la medida de lo posible, las interven-
ciones sean impartidas por psicólogos o 
en su defecto por profesionales en for-

mación con adecuado entrenamiento en 
el programa de intervención.

Por último, algunos autores han su-
gerido que para que los programas sean 
efectivos se deben considerar unos con-
textos más amplios, tomando en cuenta 
a las familias y comunidades, además 
de incorporar la educación socioemo-
cional de manera curricular e institucio-
nalizada (Graczyk et al., 2000).

Conclusión

En suma, el programa de interven-
ción sobre inteligencia socioemocional 
en estudiantes mexicanos de bachillera-
to fue eficaz en incrementar en el total de 
la muestra la adaptabilidad, las compe-
tencias interpersonales y el total de las 
CSE. En los hombres aumentó la adap-
tabilidad, y en las mujeres el manejo del 
enojo y el total de las CSE.

Es necesario continuar generando 
programas de intervención para el desa-
rrollo de estas habilidades que promue-
van la participación de diversos integran-
tes de la comunidad educativa en los 
procesos de diseño y aplicación de los 
mismos. También, es importante retomar 
en estos diseños los posibles aspectos 
socioculturales que pudieran influir en la 
manera como se desarrollan estas habi-
lidades, tanto en los adolescentes en ge-
neral, como al considerar el sexo.
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