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r  e  s  u  m  e  n

La  adolescencia  es una  etapa  del ciclo  vital  que presenta  muchos  desafíos  y  cambios  para  los  jóvenes,  lo
que  hace  que  la  prevención  de  trastornos  mentales  sea  importante.  La  resiliencia  se considera  un  fac-
tor  clave  en la comprensión  del desarrollo  emocional  de  los  y  las  adolescentes,  ya  que  se  considera  que
permite  a los  y  las  adolescentes  superar  las  adversidades  y aprender  a generar  recursos  personales  para
promover  su  bienestar  psicológico.  De  acuerdo  con  investigaciones  previas,  la consciencia  emocional  y la
regulación  emocional  adaptativa  se  destacan  como  factores  protectores  frente  a la  adversidad.  El  objetivo
del presente  estudio  es examinar  el  efecto  de  la  consciencia  emocional  sobre  la  resiliencia,  así  como  la
posible  mediación  de  las  estrategias  de  regulación  emocional  (revaloración  cognitiva  y  supresión)  en  esta
relación,  considerando  posibles  diferencias  según  el  sexo  en  una  muestra  de  376  adolescentes  españoles.
Para ello,  se  han  aplicado  técnicas  estadísticas  como  T-Test,  correlación  de  Pearson,  un análisis  factorial
confirmatorio  y  un  modelo  de  ecuaciones  estructurales.  Los resultados  indican  que la  consciencia  emo-
cional por  sí  sola  no  tiene  un  efecto  directo  en  la  resiliencia  de los  y  las adolescentes  pero  sí  indirecto
a  través  de  la reestructuración  emocional.  Además,  existen  diferencias  de  género  en cuanto  al  efecto  de
la  consciencia  emocional  sobre  las  estrategias  de regulación.  Por tanto,  es necesario  considerar  la  cons-
ciencia  emocional  como  una  condición  necesaria  para  desarrollar  estrategias  de  regulación  emocional
adaptativas  como  la  revaloración  cognitiva  en  el diseño  de  programas  que  contemplen  la  promoción  de
la resiliencia  en  los  y las  adolescentes.
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Adolescence  presents  many  challenges  and  changes,  making  the prevention  of  mental  disorders  signifi-
cant.  Resilience  is considered  a  key  factor  in understanding  the  emotional  development  of  adolescents,
as it allows  them  to  overcome  adversity  and  learn  to generate  personal  resources  that  promote  their
psychological  well-being.  Emotional  awareness  and  emotional  regulation  are  highlighted  as  protective
factors  against  adversity.  Emotional  awareness  refers  to the  ability  to  recognize,  understand,  and  accept
Strategies

Sex own and  others’  emotions.  In contrast,  emotional  regulation  involves  controlling  emotions  and  modif-
ying  behavior  to achieve  goals,  adapt  to  the  context,  or promote  well-being.  Although  it  is  known  that
these  factors  have  an  important  effect  on  the  resilience  capacities  of  adolescents,  few  empirical  studies

analyze  this  relationship.  This study  aims  to examine  the effect  of emotional  awareness  on  resilience,  as
well as  the  possible  mediation  of emotional  regulation  strategies  (cognitive  reappraisal  and  suppression),
and  to consider  possible  sex  differences  in a sample  of  376  Spanish  adolescents.  Statistical  techniques
such  as T-Test,  Pearson  correlation,  confirmatory  factor  analysis,  and  structural  equation  modeling  were
applied. Factorial  invariance  between  groups  was  also  examined,  and  a structural  invariance  analysis
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was  performed.  The  results  indicate  that  emotional  awareness  itself  does  not  have  a direct  effect  on  the
resilience  of  adolescents.  In  addition,  there  are  sex  differences  in  the impact  of  emotional  awareness  on
regulation  strategies.  Therefore,  it  is necessary  to consider  Emotional  awareness  as  a necessary  condi-
tion  for  developing  adaptive  emotional  regulation  strategies  as  cognitive  restructuring  in the  design  of
programs  that  contemplate  the  promotion  of resilience  in  adolescents.
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Introducción

La prevención de trastornos mentales en la adolescencia es un
desafío importante debido a las múltiples demandas y cambios que
enfrentan los jóvenes en esta etapa del ciclo vital (Rutter, 2007).
Para enfrentar este desafío, se ha considerado la resiliencia como un
elemento central en la comprensión del desarrollo emocional de los
y las adolescentes debido a resultar un posible recurso para la pre-
vención. La resiliencia implica no solo la capacidad de sobreponerse
y persistir ante las adversidades, sino también la oportunidad de
aprender y generar recursos personales que favorezcan el bienes-
tar psicológico (Masten, 2018; Salanova, 2022). Entre estos recursos
personales, se destaca el papel de la consciencia emocional y la
regulación emocional adaptativa como factores protectores frente
a la adversidad (Salanova, 2022).

La consciencia emocional es una competencia emocional que
permite reconocer, comprender y aceptar las emociones propias
y ajenas (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007). Por otro lado, la regu-
lación emocional implica controlar las emociones y modificar el
comportamiento para alcanzar metas, adaptarse al contexto o pro-
mover el bienestar (Gross, 1998). La revaloración cognitiva y la
supresión emocional son dos estrategias que permiten a los indi-
viduos regular sus emociones (Gross y John, 2003); mientras que
la revaloración cognitiva se considera generalmente adaptativa, la
supresión emocional se considera desadaptativa (Aldao et al., 2010;
Schäfer et al., 2017). Aunque la literatura actual sugiere que la cons-
ciencia emocional y la regulación emocional tienen un importante
efecto sobre las capacidades de resiliencia de los y las adolescen-
tes, existen pocos estudios empíricos que analicen esta relación.
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es examinar el efecto
de la consciencia emocional sobre la resiliencia, así como la posible
mediación de las estrategias de regulación emocional de revalora-
ción cognitiva y supresión en esta relación, y considerar posibles
diferencias según el sexo.

Las perspectivas teóricas clásicas han considerado la resiliencia
como un rasgo estable que promueve la adaptación ante las reper-
cusiones negativas de diferentes estresores (Connor y Davidson,
2003). Sin embargo, la conceptualización actual de resiliencia ha
integrado las premisas de la Teoría de los Sistemas de Desarrollo,
un marco conceptual que concibe el desarrollo como un pro-
ceso dinámico, no lineal, integrado por diferentes sistemas y, a su
vez, moldeado por la actividad interactiva de diferentes procesos
(Masten y Barnes, 2018; Overton, 2013). Desde esta conceptualiza-
ción, la resiliencia se entiende como la consecuencia de un proceso
complejo en el que interactúan factores como la genética, las expe-
riencias previas, las características familiares, el contexto social,
así como los componentes biológicos y psicológicos del individuo
(Cicchetti, 2010; Luthar et al., 2000; Sætren et al., 2019). Aunque en
la actualidad la resiliencia no se considera un rasgo inmutable, las
diferencias individuales han mostrado ejercer una gran influencia
sobre el modo en que esta se desarrolla (Masten y Barnes, 2018).
En este sentido, cabe destacar el constructo de ego-resiliencia o
resiliencia del yo,  que hace referencia a las características persona-

les del individuo, como la habilidad de adaptarse a los cambios y
recuperarse de situaciones traumáticas o estresantes (Luthar et al.,
2000; Sætren et al., 2019).
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Otro de los elementos que interactúan con el desarrollo de la
esiliencia es el entorno que, mediante factores protectores como
as relaciones con otras personas, recursos, figuras y demás proce-
os, favorecen la capacidad de adaptación y permiten enfrentarse

 los desafíos (Masten y Barnes, 2018; Mestre et al., 2017). En este
entido, comprender que la resiliencia no es un rasgo fijo y estable,
ino un proceso en constante evolución altamente influenciado por
iferentes factores internos y externos, implica tener en cuenta la
xistencia interactiva de aspectos cognitivos, actitudinales y con-
uctuales que pueden aprenderse y mejorarse a lo largo de la vida.

El hecho de que la resiliencia no responda a un rasgo estable
mplica que puede educarse y potenciarse mediante programas
asados en el desarrollo de competencias que fortalezcan los aspec-
os anteriormente mencionados (Chmitorz et al., 2018; Masten,
018; Salanova, 2022). En este sentido, estudios anteriores han
onstatado los beneficios de dichos programas especialmente la
tapa de la infancia y adolescencia, donde se observa un mayor
mpacto dada la influencia de factores como la plasticidad cerebral

 el desarrollo de funciones cognitivas implicadas que están más
ctivas en estas etapas y se reducen significativamente a posteriori
Sætren et al., 2019). Sin embargo, es necesario realizar más  estu-
ios en el contexto de la infancia y la adolescencia, ya que estas
on etapas evolutivas en las que la implementación de programas
ara promover la resiliencia es especialmente favorable (Pinto et al.,
021).

Fortalecer los factores protectores de la resiliencia también
esulta clave para combatir los problemas de salud mental en la
nfancia y adolescencia (Dray et al., 2017; Huang et al., 2020). Uno
e estos factores es la regulación emocional, definida por Gross
1998, p. 275) como “los procesos mediante los cuales los indivi-
uos influyen en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo
xperimentan y expresan estas emociones”. Se ha demostrado el
fecto positivo de la regulación emocional en el bienestar, la adap-
ación o la interacción social (Peña-Sarrionandia et al., 2015; Mayer
t al., 2016) y tal es su importancia que las dificultades en la de
egulación emocional pueden socavar los procesos de toma de deci-
iones o aumentar la ansiedad (Hartman et al., 2017; Wills et al.,
016;). Estudios recientes como los realizados por Banyard et al.
2017), Mestre et al. (2017), Lee et al. (2019), Polizzi y Lynn (2021)

 Vaughan et al. (2019) han mostrado una relación positiva entre
a regulación emocional y la resiliencia y concluyen que las estra-
egias adaptativas de regulación emocional, como la revaloración
ognitiva, promueven los factores protectores y promotores de la
esiliencia, lo que las convierte en una característica relevante de la
isma  (Sætren et al., 2019). Es importante destacar que no todas las

strategias de regulación emocional resultan igualmente adaptati-
as. Algunas estrategias desadaptativas, como la catastrofización,
a rumiación y la supresión pueden resultar contraproducentes y
onvertirse en factores de riesgo al agravar la situación emocio-
al (Aldao et al., 2010; Gross, 2002; John y Gross, 2004). Por lo
anto, es conveniente considerar estrategias adaptativas de regula-
ión emocional para promover factores protectores y promotores
e la resiliencia. En el presente estudio se abordan dos de las estra-

egias más  comunes y estudiadas: la revaloración cognitiva, una
strategia adaptativa, y la supresión, una estrategia desadaptativa
Megías-Robles et al., 2019).
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Dentro del modelo modal de Gross (1998, 2015), la revaloración
cognitiva se define como una estrategia de regulación emocional
que implica cambiar la interpretación o significado de una situa-
ción emocionalmente relevante, con el fin de alterar su impacto
emocional. En contraste, la reestructuración cognitiva hace refe-
rencia a un proceso más  amplio que se utiliza para identificar y
cambiar patrones de pensamiento disfuncionales. La revaloración
cognitiva se considera una estrategia generalmente adaptativa y
entre sus repercusiones se encuentran mejores relaciones sociales,
mejor salud, autoestima y satisfacción con la vida (Cabello et al.,
2013; Gross y John, 2003). Por otro lado, la supresión emocional
es una estrategia de regulación que inhibe las emociones una vez
que la reactividad emocional ha iniciado (Gross, 1998, 2002). Es
considerada una estrategia desadaptativa que consume un mayor
porcentaje de recursos cognitivos y es un componente importante
en varias patologías (Aldao et al., 2010; Schäfer et al., 2017). De
hecho, un reciente estudio refleja cómo los individuos con mayores
puntuaciones en inteligencia emocional tienden a utilizar en mayor
medida la revaloración cognitiva (Megías-Robles et al., 2019).

Tanto la resiliencia como la regulación emocional pueden verse
afectadas por la consciencia emocional, entendida como la capaci-
dad de reconocer y etiquetar con precisión las emociones propias
y comprender las emociones de los demás en el sentido que una
toma de consciencia emocional facilita una posterior regulación
(Bisquerra y Pérez, 2007). De acuerdo con el modelo de Bisquerra
y Pérez-Escoda (2007), se considera una de las cinco competen-
cias emocionales, junto con la regulación emocional, la autonomía
emocional, la competencia social y las competencias para la vida y
el bienestar puesto que, pueden entrenarse y mejorarse a lo largo de
la vida favoreciendo la adaptación al contexto y afrontar las circuns-
tancias de la vida con mayores probabilidades de éxito. Además, la
consciencia emocional se considera la habilidad más  fundamental
para el desarrollo de competencias o habilidades emocionales más
complejas (Bajgar et al., 2005; Lane, 2000).

La literatura ha examinado en escasa medida los efectos de la
consciencia emocional en la resiliencia de los y las adolescentes. No
obstante, en otras muestras, la consciencia emocional se ha iden-
tificado como una variable clave para mejorar la resiliencia. Por
ejemplo, Lee et al. (2019) han encontrado que la falta de consciencia
emocional ejerce un efecto negativo en la resiliencia en una muestra
comparativa de adultos que han y no han experimentado maltrato.
Además, los estudios como los de Jacobs y Keegan (2022) o Kinman
y Grant (2011) destacan que tanto la resiliencia como la consciencia
emocional son factores clave en la mitigación de la mala salud emo-
cional en atletas de élite y en personal de servicios de emergencia,
respectivamente. La variable de consciencia emocional también se
ha incluido en el estudio de Subic-Wrana et al. (2014). Este estudio
ha encontrado que la baja consciencia emocional puede fortalecer
la relación entre las estrategias de regulación emocional desadap-
tativas, como la supresión emocional y que los sujetos con mayor
consciencia emocional tienden a utilizar estrategias de regulación
adaptativas como la revaloración cognitiva.

Otro de los elementos que ha mostrado participar en la
capacidad de resiliencia de los y las adolescentes es el sexo.
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que, en el
caso de la consciencia emocional, las chicas tienden a obtener
mayores puntuaciones que los chicos (Subic-Wrana et al., 2014).
Además, se han identificado diferencias en función del sexo en el
uso de estrategias de regulación emocional como la revaloración
cognitiva y la supresión emocional, aunque los resultados no son
concluyentes (Nolen-Hoeksema y Aldao, 2011; Zlomke y Hahn,
2010). Lo mismo  ocurre con la resiliencia, pues, pocos estudios

han contemplado el efecto del sexo (Dray et al., 2017; Mestre
et al., 2017) y un metaanálisis afirma una mayor puntuación a
favor de las chicas, aunque poco significativa y con un tamaño del
efecto bajo (Alkım y Ç arkit, 2020). Sin embargo, los resultados de
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os estudios son contradictorios lo que sugiere que la relación en
unción del sexo y la resiliencia es compleja y pueden participar
e forma interactiva otros factores como el grado de autocontrol
n los factores externalizantes (Salanova, 2022).

l presente estudio

Según Polizzi y Lynn (2021), la identificación de los diferentes
actores que explican las capacidades de resiliencia de los y las
dolescentes es fundamental para diseñar estrategias pedagógicas
ficaces en favor de la regulación emocional. Además, el estudio de
ray et al. (2017) enfatiza la importancia de conocer las posibles
iferencias de género en el modo en que operan dichos factores. En
onsecuencia, el propósito de esta investigación es el de conocer el
odo en que la consciencia emocional,  la revaloración cognitiva y la

upresión explican las capacidades de resiliencia de los y las adoles-
entes y cómo esta relación puede diferir en función del sexo. Las
reguntas que orientan esta investigación son las siguientes: (PI1)
Cuál es la relación entre la consciencia emocional y la resiliencia en
dolescentes? ¿Hay diferencias en función del sexo?; (PI 2) ¿Cómo
nfluye la consciencia emocional sobre las estrategias de revaloración
ognitiva y supresión? ¿Hay diferencias en función del sexo?; (PI3)
Cómo influyen las estrategias de revaloración cognitiva y supresión
n la resiliencia en adolescentes? ¿Hay diferencias en función del
exo?; y, (PI4) ¿Tienen las estrategias de regulación emocional de
evaloración cognitiva y supresión capacidad de mediar en la rela-
ión entre consciencia emocional y resiliencia?  ¿Hay diferencias en
unción del sexo?

Atendiendo a la literatura expuesta en los párrafos anteriores,
e han formulado las siguientes hipótesis: (H1) La consciencia emo-
ional ejerce un efecto directo positivo sobre la resiliencia;  (H2)
a consciencia emocional se relaciona positivamente con el uso de
strategias de regulación emocional adaptativas, como la reva-
oración cognitiva, y negativamente con el uso de estrategias de
egulación emocional desadaptativas, como la supresión emocional;
H3) La revaloración cognitiva tendrá un efecto directo positivo en la
esiliencia de los y las adolescentes y la supresión emocional tendrá
n efecto directo negativo en la resiliencia de los y las adolescen-
es; (H4) Las estrategias de regulación emocional de revaloración
ognitiva y supresión ejercerán un efecto mediador entre la rela-
ión entre consciencia emocional y resiliencia,  capaz de potenciar o
tenuar dicha relación; y (H5) La magnitud de los constructos estu-
iados, así como la magnitud de sus relaciones, será diferente en
unción del sexo.

étodo

articipantes

La muestra total del estudio se compone de 376 alumnos de
ducación secundaria procedentes de diferentes centros españoles.
a distribución en función del sexo es equilibrada, con un 50% de
hicos y un 50% de chicas. Además, la muestra incluye una repre-
entación adecuada de los diferentes cursos, 76 de los participantes
ursan 1◦ de la E.S.O (20%), 117 cursan 2◦ (31%), 83 se encuentran
n 3◦ (22%) y 100 están en 4◦ curso (27%).

nstrumentos

Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secunda-
ia (CDE-SEC; Pérez-Escoda et al., 2022). Es un cuestionario de
uto-informe compuesto por cinco subescalas que mide las cinco
ompetencias emocionales del modelo teórico propuesto por de
isquerra y Pérez-Escoda (2007) con una escala de tipo Likert con

1 opciones de respuesta. Se ha aplicado la escala de consciencia
mocional que contiene 7 ítems.

Cuestionario de Regulación Emocional versión en español para
iños y adolescentes (ERQ-CA; Navarro et al., 2018). Se compone de
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Figura 1. Modelo de Ecuaciones Estructurales (MES). Nota. EA = consc

10 ítems divididos en dos subescalas correspondientes a dos estra-
tegias de regulación: revaloración cognitiva y supresión. El modelo
de respuesta es tipo Likert con 5 opciones de respuesta.

Escala Breve de Resiliencia (BRS; Rodríguez-Rey et al., 2016). Este
instrumento adaptado a la población española evalúa la resiliencia
entendida como la habilidad de enfrentarse y recuperarse de situa-
ciones estresantes. Consta de 6 ítems y su modelo de respuesta es
tipo Likert con cinco opciones de respuesta.

Procedimiento

Para garantizar la efectividad y la rigurosidad del estudio, se
ha contactado con el Departamento de Educación para obtener la
autorización necesaria para llevar a cabo la intervención en los cen-
tros educativos seleccionados. Además, se ha logrado la aprobación
del Comité de Ética de la Universidad correspondiente para ase-
gurar que el estudio cumple con los estándares éticos y legales
aplicables. Para proteger la privacidad y el anonimato de los parti-
cipantes, se han seguido las pautas recogidas en la Declaración de
Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013). Los centros educati-
vos participantes han informado a las familias sobre el contenido y
los objetivos de la investigación, y, dado que los participantes son
menores de edad, las familias han firmado un consentimiento infor-
mado que contiene información detallada sobre el procedimiento
y las implicaciones del estudio.

Análisis estadísticos

El tratamiento estadístico se ha realizado a través del paquete
informático lavaan, que pertenece al lenguaje de programación R, y
con ayuda del paquete informático IBM SPSS software versión 28 y
su extensión AMOS. Como paso previo al análisis de los datos, se han
identificado y eliminado aquellos participantes que han emitido
patrones de respuesta improbables haciendo uso de la distancia de
Mahalanobis (Leys et al., 2018). En consecuencia, 12 participantes

han sido eliminados de los análisis posteriores. Para conocer los
valores promedio de cada uno de los grupos, así como la magnitud
de la diferencia entre ellos, se realiza una prueba T para muestras
independientes. Además, para conocer el modo en que los construc-
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 emocional, CR = revaloración cognitiva; S = supresión; R = resiliencia.

os estudiados se relacionan entre sí para cada grupo, se emplean
stadísticos de correlación de Pearson.

Con ánimo de responder a las preguntas de investigación, se ha
iseñado un Modelo de Ecuaciones Estructurales (MES, Figura 1).
omo paso previo, y de acuerdo con Anderson y Gerbing (1988), se
a realizado un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para conocer

a validez y aceptación del modelo de medida en ambos grupos. En
ste sentido, se han utilizado los estadísticos de ajuste �2, Compa-
ative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI), Root Mean Square
rror of Approximation (RMSEA) y Standardized Root Mean Square
esidual (SRMR). Valores de CFI < .90, TLI < .90, RMSEA < .06 y SRMR

 .08, se consideran adecuados (Cho et al., 2020; Hu y Bentler, 1999).
or otra parte, para conocer la fiabilidad y consistencia interna de
as escalas utilizadas, se han calculado los coeficientes psicométri-
os alfa de Cronbach (�), Omega de McDonald’s (�), la varianza
romedio extraída (AVE) y la fiabilidad compuesta (CR). Valores de

 > .70, � > .70, AVE > .50 y CR > .70 se consideran adecuados (Hair
t al., 2017).

Además, para conocer la equivalencia del modelo de medida
ara ambos grupos, se ha examinado la invarianza factorial en
unción del sexo. Así, tras testar el ajuste de modelo para cada
rupo, se ha realizado una prueba de invariancia multigrupo de tipo
ecuencial en el que se comparan los modelos de prueba de inva-
iancia configural (sin restricciones impuestas por sexo), prueba
e invariancia métrica, prueba de invariancia escalar y prueba de

nvariancia estricta. Para comparar estos modelos, se examinan los
ambios en CFI (�CFI), TLI (�TLI) y RMSEA (�RMSEA). Valores de
CFI < .01, �TLI < .01 y �RMSEA < 0.015 se consideran indicadores

e invarianza entre grupos (Chen, 2007).
En referencia al modelo estructural, se ha analizado a través del

étodo de estimación de máxima verosimilitud, donde además se
a implementado un proceso de bootstrapping paramétrico para
educir el error estándar asociado a los cálculos de regresión. Se
alculan los efectos directos, indirectos y totales para ambos gru-

os y se evalúan los indicadores de ajuste de modelo: Goodness of
t (GFI), Normed Fit Index (NFI), CFI y RMSEA. Se consideran ade-
uados valores de GFI > .90, NFI > .90, CFI > .90 y RMSEA >.06 (Hu y
entler, 1999).
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Tabla 1
Estadísticos Descriptivos de los constructos que componen el modelo

M DE Asimetría Curtosis

Consciencia Emocional (EA) 6.832 1.431 -0.814 1.671
Revaloración cognitiva (CR) 4.457 1.189 -0.455 0.392
Supresión (S) 4.035 1.364 -0.074 -0.515
Resiliencia (R) 2.977 0.756 -0.150 -0.183

Nota. M = media; DE = desviación estándar.

Tabla 2
Prueba T para muestras independientes de las variables que componen el modelo. Diferencias en función del sexo

Chicos Chicas t p d de Cohen

M DE M DE

Consciencia Emocional (EA) 7.037 1.424 6.631 1.414 2.714 0.007* 0.286
Revaloración cognitiva (CR) 4.570 1.230 4.346 1.140 1.793 0.074 0.189
Supresión (S) 4.067 1.334 4.003 1.395 0.449 0.653 0.047
Resiliencia (R) 3.182 0.694 2.777 0.762 5.271 < .001* 0.556

Nota. M = media; DE = desviación estándar, t = t de Student: p = *p < .05

Tabla 3
Estadísticos de Correlación de Pearson entre las variables que componen el modelo para el grupo de los chicos y para el grupo de las chicas

Chicos Chicas

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Consciencia
Emocional (EA)

— —

2.  Revaloración
cognitiva (CR)

0.448* — 0.499* —

3.  Supresión (S) 0.105 0.396* — -0.242* 0.031 —

M
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4.  Resiliencia
(R)

0.221* 0.122 -0.137* — 

Nota. *p < .05.

Por último, para conocer las diferencias entre grupos en el
modelo estructural, se realiza un análisis de invarianza estructu-
ral donde se compara el modelo “sin restricciones” con el modelo
“totalmente restringido” y con otros cinco modelos, uno para cada
uno de los modelos path que componen el modelo estructural. En
este caso, se estudia si el incremento de chi cuadrado (��2) entre
modelos es significativo.

Resultados

Estadísticos descriptivos

Estadísticos de comparación entre grupos: Prueba T para
muestras independientes

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos relativos a
los constructos que participan en el modelo. Las puntuaciones
mostradas corresponden a los valores originales obtenidos en los
diferentes instrumentos.

La prueba T para muestras independientes (ver Tabla 2) muestra
que el grupo masculino ha obtenido puntuaciones significati-
vamente más  altas para los constructos consciencia emocional
(t = 2.714, p = .007) y resiliencia (t = 5.271, p < .001).

Estadísticos de correlación
Los estadísticos de Correlación de Pearson indican que, en el

caso de los chicos, la consciencia emocional está directamente rela-
cionada con la revaloración cognitiva y resiliencia.  por otro lado, la
supresión mantiene una relación positiva con la revaloración cogni-
tiva. También se advierte una relación inversa entre la resiliencia y
supresión. En el caso de las chicas, la prueba muestra que la conscien-
cia emocional está positivamente relacionada con la revaloración

cognitiva y la resiliencia.  En relación con la revaloración cognitiva,
se observa una relación positiva con la resiliencia.  Por otro lado, la
supresión presenta una relación inversa con la consciencia emocional
y la resiliencia (ver Tabla 3).
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0.329* 0.359* -0.175* —

odelo de ecuaciones estructurales

odelo de medición de prueba e invariancia factorial
De acuerdo con Anderson y Gerbing (1988), se ha realizado

n Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para evaluar la validez y
ceptación del modelo de medición para ambos grupos (Tabla 4). De
cuerdo con Nunnally (1978), los indicadores de alpha de Cronbach
�), omega de McDonald (�) y fiabilidad compuesta (CR) muestran
alores adecuados de fiabilidad y consistencia interna. En referencia

 la validez discriminante de los instrumentos, aunque los valores
e Varianza Media Extraída (Average Variance Extracted, AVE) no
uperan los .05, en todos los casos superan las correlaciones inter-
onstructo, por lo que se consideran aceptables (Fornell y Larcker,
981). Por último, en referencia a las cargas factoriales estandari-
adas, todos los indicadores han mostrado valores superiores a .50

 un nivel de significación menor de .001, excepto el indicador R2
perteneciente al constructo de resiliencia).  Por lo tanto, este indi-
ador se ha eliminado de los análisis posteriores (Fornell y Larcker,
981).

Por su parte, los indicadores de ajuste del modelo (Tabla 5) indi-
an un ajuste aceptable tanto para el grupo de chicos como para el
e chicas. Además, las comparaciones entre modelos con diferentes
ipos de restricciones han mostrado un nivel de invarianza facto-
ial aceptable, lo que sugiere que la comprensión de los indicadores
ue componen los diferentes instrumentos es similar para ambos
rupos.

esultados del análisis del modelo de ecuaciones estructurales

fectos directos
De acuerdo con los criterios establecidos en la sección de aná-
isis de datos, el modelo de ecuaciones estructurales aplicado al
onjunto de muestra total indica un ajuste satisfactorio entre el
odelo propuesto y los datos (�2 = 1025.34, gl = 450, �2/gl  = 2.28,
FI = .929, CFI = .925, NFI = .892, RMSEA = .060, SRMR = .070).
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Tabla  4
Comparación de la invarianza del modelo entre chicos y chicas

Comparación del modelo

Modelo �2 gl CFI TLI RMSEA Comparación � �2 �gl p �CFI �TLI �RMSEA

Chicos 531.86 207 .928 .906 .064 - - - - - - -
Chicas  390.09 207 .932 .913 .050 - - - - - - -
1.  Invarianza Configuracional 921.87 414 .948 .932 .059 - - - - - - -
2  Invarianza Métrica 955.77 428 .937 .931 .059 2 vs. 1 33.90 14 < .01 .01 < .01 .01
3  Invarianza Escalar 1061.44 450 .924 .918 .061 3 vs. 2 105.67 22 < .01 .01 < .01 .01
4.  Invarianza Estricta 1088.49 460 .917 .917 .061 4 vs. 3 27.06 10 < .01 < .01 < .01 < .01

Nota. �2 = Chi cuadrado; gl = grados de libertad; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation. La comparación
del  modelo incluye el �chi-cuadrado (incremento en el valor del chi cuadrado entre dos modelos), �gl (incremento en el número de grados de libertad entre dos modelos), p
(nivel  de significación estadística), �CFI (incremento en el valor del índice CFI entre dos modelos), �TLI (incremento en el valor del índice TLI entre dos modelos) y �RMSEA
(incremento en el valor del índice RMSEA entre dos modelos).

Tabla 5
Ajuste del modelo y prueba de invarianza factorial en función del sexo

Indicadores Chicos Chicas

� de Croncbach � CR AVE Cargas factoriales � de Croncbach � CR AVE Cargas factoriales

Consciencia Emocional (EA) .751 .752 .847 .44 .718 .727 .848 .44
EA  1 .714 .600
EA  2 .774 .720
EA  3 .631 .585
EA  4 .558 .545
EA  5 .685 .566
EA  6 .627 .596
EA  7 .650 .543

Revaloración cognitiva (CR) .842 .845 .859 .47 .805 .807 .810 .41
CR  1 .788 .606
CR  2 .724 .661
CR  3 .725 .552
CR  4 .557 .674
CR  5 .606 .600
CR  6 .717 .766

Supresión (S) .692 .695 .774 .47 .752 .762 .782 .48
S  1 .738 .746
S  2 .659 .566
S  3 .687 .711
S  4 .630 .720

Resiliencia (R) .783 .786 .812 .47 .724 .737 .784 .42
R  1 .687 .672
R  2 .288 .323
R  3 .765 .610
R  4 .689 .694
R  5 .648 .571
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Nota. � de Cronbach = Alfa de Cronbach; � = Omega de McDonald; CR = Fiabilidad
Extracted).

En cuanto al subconjunto de chicos, el modelo explica el 30%
de la varianza para el constructo CR, el 7% de la varianza para el
constructo S y el 30% de la varianza para el constructo R. En el caso de
las chicas, el modelo explica el 31% de la varianza para el constructo
CR, el 8% de la varianza para el constructo S y el 28% de la varianza
para el constructo R. La Figura 2 muestra el diagrama del análisis
de ecuaciones estructurales junto con sus respectivos coeficientes
path estandarizados (�, *p < .05, en color verde las puntuaciones de
los chicos y en naranja las puntuaciones de las chicas) y la varianza
explicada (R2).

La Tabla 6 muestra los parámetros estandarizados extraídos de
las diferentes relaciones que componen el modelo estructural. Para
el grupo de los chicos, el modelo muestra un efecto directo y signi-
ficativo del constructo consciencia emocional sobre los constructos
revaloración cognitiva y supresión. Asimismo, el constructo revalora-
ción cognitiva ha mostrado un efecto directo y significativo sobre el
constructo resiliencia.  En el caso de las chicas, si bien la magnitud de
los efectos observados entre los constructos consciencia emocional
sobre revaloración cognitiva y revaloración cognitiva sobre resiliencia

han sido similares al observado en el grupo de los chicos, el efecto
de consciencia emocional sobre supresión es de similar intensidad,
pero de carácter inverso.
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uesta (Composite Reliability); AVE = Varianza Media Extraída (Average Variance

fectos indirectos y totales: análisis de mediación
Para conocer el modo en que los constructos EA, CR y S explican

a variabilidad observada en el constructo R, a través de sus efec-
os tanto directos como indirectos, se ha formulado la siguiente
cuación estructural: R = EA + CR + S + e

La Tabla 7 muestra los efectos directos, indirectos y totales
ue el modelo ejerce sobre el constructo resiliencia. Los resultados
uestran que, tanto para el grupo masculino como para el grupo

emenino, mientras que el constructo consciencia emocional sobre
esiliencia no ejerce un efecto directo significativo, el efecto media-
or del constructo revaloración cognitiva hace que el efecto total sea
ignificativo. La intensidad de tales efectos es similar para ambos
rupos.

rueba de hipótesis de invarianza entre grupos
La Tabla 8 muestra los resultados del análisis de invarianza apli-

ado para conocer diferencias en el modelo estructural entre chicos
 chicas. Los resultados muestran diferencias significativas entre el

odelo “sin restricciones” y el modelo “totalmente restringido” que

e concretan en la relación estructural � 2. Esta diferencia sugiere
ue efecto de consciencia emocional sobre supresión (ver Tabla 7 para
onocer la magnitud de los efectos directos para ambos grupos) es
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Figura 2. Solución final del modelo estructural. Nota. EA = consciencia emocional, CR = revaloración cognitiva; S = supresión; R = resiliencia.

Tabla 6
Parámetros estandarizados extraídos del modelo

Paths Chicos Chicas

� S. E. C.R. (z) p � S. E. C.R. (z) p

EA –> RC .553 .094 5.201 < .001* .556 .080 5.116 < .001*
EA  –> S .266 .090 2.526 .012 -.281 .078 -2.781 .005*
RC  –> R .456 .073 3.772 < .001* .375 .084 3.211 .001*
S  –> R -.146 .063 -1.448 .148 -.170 .063 -1.841 .066
EA  –> R .161 .066 1.298 .194 .142 .065 1.156 .248

Nota. *p < .05; EA = consciencia emocional, CR = revaloración cognitiva; S = supresión; R = resiliencia.

Tabla 7
Efectos directos, indirectos y totales en la resiliencia: análisis de mediación

Efectos directos Efectos indirectos Totales

A través de CR A través de S

Chicos .161 .253* -.041 .373*
Chicas .142 .213* .048 .307*

Nota. *p < .05; CR = revaloración cognitiva; S = supresión.

Tabla 8
Diferencias en el modelo estructural entre chicos y chicas: análisis de invarianza

Modelo �2 gl �2 /gl GFI NFI CFI ��2 �gl  p

Totalmente restringido 882.96 390 2.26 .911 .936 .971 75.44 22 < .001*
ˇ  1 sin restricciones 807.99 369 2.19 .928 .956 .966 0.47 1 .495
ˇ  2 sin restricciones 822.36 369 2.23 .926 .950 .959 14.84 1 < .001*
ˇ  3 sin restricciones 807.53 369 2.19 .928 .956 .966 0.01 1 .954
ˇ  4 sin restricciones 807.59 369 2.19 .929 .956 .966 0.07 1 .789
ˇ  5 sin restricciones 807.54 369 2.19 .928 .956 .966 0.02 1 .904

 = Norm
a sign

e
t
d

Nota. �2 = Chi-cuadrado; gl = grados de libertad; GFI = Goodness of Fit Index; NFI
�gl  = incremento en grados de libertad; *p < .05. El asterisco (*) indica una diferenci
modelos  han sido comparados con el modelo sin restricciones

significativamente diferente entre chicos y chicas. Para los chicos,
el efecto es positivo mientras que para las chicas es negativo.
Discusión

Este estudio examina cómo los constructos de consciencia emo-
cional, revaloración cognitiva y supresión explican, a través de

d
r
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ed Fit Index; CFI = Comparative Fit Index; ��2 = incremento en Chi-cuadrado;
ificativa en comparación con el modelo totalmente restringido (p < .05). *todos los

fectos directos e indirectos, la variabilidad observada en el cons-
ructo de resiliencia categorizando a los participantes en función
el sexo. En relación con la Hipótesis 1, que plantea un efecto

irecto positivo de la consciencia emocional sobre la resiliencia,  los
esultados obtenidos en el presente estudio no muestran un efecto
irecto estadísticamente significativo para ninguno de los sexos.
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Estos hallazgos difieren con investigaciones previas que respaldan
la existencia de dicho efecto (Jacobs y Keegan, 2022; Kinman y
Grant, 2011; Lee et al., 2019). Sin embargo, es importante consi-
derar que la literatura ha examinado en escasa medida los efectos
de la consciencia emocional en la resiliencia de los y las adolescentes,
y que las investigaciones previas se basan en muestras diferentes,
como adultos que han y no han experimentado maltrato, atletas de
élite y personal de servicios de emergencia. Aunque hay investi-
gaciones que muestran que las competencias emocionales ejercen
un efecto sobre la resiliencia,  los resultados sugieren que la cons-
ciencia emocional por sí misma  no influye de manera directa en las
capacidades de resiliencia de los y las adolescentes.

La segunda hipótesis de este estudio postula que la consciencia
emocional se relaciona positivamente con el uso de estrategias de
regulación emocional adaptativas, como la revaloración cognitiva
y negativamente con el uso de estrategias de regulación emocio-
nal desadaptativas, como la supresión emocional. Los resultados
indican un efecto significativo positivo de la consciencia emocio-
nal sobre la revaloración cognitiva de magnitud similar para ambos
sexos, coincidiendo con estudios previos que han observado que las
personas que pueden identificar mejor sus emociones tienen una
mayor tendencia a regularlas a través de estrategias adaptativas
como la revaloración cognitiva (Aldao et al., 2010; Megías-Robles
et al., 2019; Subic-Wrana et al., 2014). Estos resultados sugieren
que la consciencia emocional es un elemento facilitador en el uso
efectivo de la estrategia de revaloración cognitiva en adolescentes,
independientemente de su sexo.

Por otro lado, también se ha encontrado un efecto significa-
tivo de la consciencia emocional sobre la supresión emocional, pero
esta relación es de valencia diferente para cada sexo; para los chi-
cos el efecto es positivo, mientras que para las chicas es negativo.
Estos resultados refuerzan los hallazgos de Santos et al. (2021),
cuyos resultados sugieren que hay diferencias entre géneros en
el modo en que los jóvenes seleccionan estrategias de regula-
ción emocional. Además, estos resultados complementan trabajos
como los de Garnefski y Kraaij (2018) o Zimmermann e Iwanski
(2014), que señalan que las chicas tienden a recurrir a la bús-
queda de apoyo social, la rumiación o la aceptación, mientras que
los chicos suelen decantarse por la evitación o la pasividad. En
consecuencia, estos resultados confirman parcialmente la segunda
hipótesis, dadas las diferencias obtenidas en función del sexo de
los participantes, confirmándose así la quinta hipótesis que plan-
tea diferencias entre sexos entre la magnitud de las relaciones de los
constructos estudiados. En este caso, el sexo actúa como moderador
en la relación entre consciencia emocional y supresión emocional,
pero no en la relación entre consciencia emocional y revaloración
cognitiva.

En tercer lugar, se ha hipotetizado que la revaloración cognitiva
tiene un efecto directo positivo en la resiliencia de los y las adoles-
centes mientras que la supresión emocional tiene un efecto directo
pero negativo en la resiliencia.  Los resultados indican que, tal como
plantea la hipótesis, la revaloración cognitiva tiene un efecto directo
y significativo en la resiliencia de ambos sexos, mientras que para
la estrategia de supresión el efecto resulta no significativo. Estos
resultados, coherentes con las aportaciones de Mouatsou y Koutra
(2021), apuntan a que la estrategia de revaloración cognitiva facilita
el afrontamiento adaptativo ante las situaciones adversas y para el
desarrollo de recursos personales y sociales que, a su vez, favore-
cen la resiliencia.  Además, la revaloración cognitiva es una estrategia
de afrontamiento comúnmente relacionada con la resiliencia,  tal y
como indican diferentes estudios (Ej.: Chen, Cheung et al., 2018;
Ford et al., 2017; Mestre et al., 2017; Polizzi y Lynn, 2021).
Por otro lado, la supresión emocional ejerce un efecto indirecto
sobre la resiliencia para ambos sexos, aunque éste no resulta signi-
ficativo en el presente trabajo. Si bien diferentes estudios observan
que las personas que ocultan sus emociones con frecuencia son
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enos optimistas, menos satisfechas con la vida y reportan niveles
ás  bajos de bienestar (Chervonsky y Hunt, 2017; Gross y John,

003), los resultados de este estudio, aunque muestran una ten-
encia, no resultan significativos. Aunque éste es un resultado no
sperado, la ausencia de efecto en este estudio puede deberse al
ipo de recogida de datos o el reporte de los sujetos, quienes, tal
ez, no son conscientes de sus emociones suprimidas. La litera-
ura, muestra que la supresión, en algunos casos, va acompañada
e una baja consciencia emocional,  lo cual explica ser menos repor-
ada que otras estrategias más  adaptativas, como la reevaluación
Subic-Wrana et al., 2014). Además, dado el carácter desadaptativo
e esta estrategia de regulación emocional, es posible que no impli-
ue una modificación del significado o valoración de las emociones
egativas, sino solo una inhibición de su expresión externa. Este
echo puede obstaculizar la recuperación frente a la adversidad y
ener un impacto menor en la resiliencia en comparación con otras
strategias más  cognitivas o conductuales (Chen, Chen et al., 2018;
arreman y Vingerhoets, 2012).

La cuarta hipótesis de este estudio se centra en la capacidad
ediadora de las estrategias de regulación emocional (revaloración

ognitiva y supresión) en la relación entre la consciencia emocional
 la resiliencia.  Como se ha discutido anteriormente, la consciencia
mocional no tiene un efecto directo sobre la resiliencia en ninguno
e los sexos, pero sí a través de las estrategias de regulación emo-
ional. Se observa un efecto mediador significativo y positivo de
a revaloración cognitiva de similar magnitud para chicos y chicas,

ientras que para la supresión el efecto mediador no es significa-
ivo para ninguno de los sexos. Estos resultados confirman en parte
a cuarta hipótesis, ya que la revaloración cognitiva ejerce un efecto

ediador significativo positivo que potencia la relación entre la
onsciencia emocional y la resiliencia, pero el efecto mediador que
jerce la supresión no deviene significativo.

Estos resultados están en línea con lo hipotetizado y en línea
on las teorías de Bar-On (2006), Bisquerra y Pérez-Escoda (2007)

 Salovey y Mayer (2002). Todas ellas consideran que la consciencia
mocional es una habilidad esencial de la inteligencia emocional. En
tras palabras, es el fundamento para poder desarrollar competen-
ias emocionales más  complejas, como, por ejemplo, la regulación
mocional. Por lo tanto, la consciencia emocional es la base para
cceder a las otras ramas que implican procesos para facilitar el
ensamiento, comprender el significado y la regulación de las emo-
iones para promover el bienestar (Salovey y Mayer, 2002). En
efinitiva, estos hallazgos sugieren que la consciencia emocional es
na condición necesaria para que los jóvenes puedan hacer un uso
fectivo de estrategias de regulación emocional adaptativa como la
evaloración cognitiva con independencia de su sexo. Por lo tanto,
s importante que los programas de regulación emocional basados
n la revaloración cognitiva incluyan ejercicios de consciencia emo-
ional para el desarrollo de la resiliencia (Bonanno y Mancini, 2008;
ubic-Wrana et al., 2014).

La supresión ejerce un efecto indirecto negativo no significativo
ntre la consciencia emocional y la resiliencia.  Según la literatura, los
ndividuos que usan esta estrategia tienden a evitar la expresión de
us sentimientos, suelen experimentar más  emociones negativas
ue positivas y reportan niveles más  bajos de bienestar y satisfac-
ión con la vida (Chervonsky y Hunt, 2017; Gross y John, 2003).
ado su carácter desadaptativo, algunos estudios señalan que el
so de esta estrategia puede obstaculizar la capacidad de utilizar
ecursos resilientes (Mouatsou y Koutra, 2021; Sünbül y Güneri,
019; Troy y Mauss, 2011). Si se usa la supresión emocional como
na estrategia de regulación emocional, es más  difícil superar expe-
iencias estresantes y disminuir las emociones negativas, así como

ambién habrá dificultades para desarrollar la consciencia emocional
Ramos et al., 2007). Como resultado, pueden aparecer dificultades
ara desarrollar estrategias de regulación emocional adaptativas, lo
ue, a su vez, puede disminuir la resiliencia.  Aunque varios estudios
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han encontrado una relación negativa entre la supresión emocio-
nal y la resiliencia (ej., Olatunji et al., 2014; Peng et al., 2014), el
efecto indirecto de esta estrategia sobre la consciencia emocional
y la resiliencia puede no ser significativo debido a la influencia de
otros factores como la autoestima, la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas o el apoyo social (González-Calvo et al., 2019;
Mouatsou y Koutra, 2021; Southwick et al., 2016).

El presente estudio aporta información importante sobre la
relación entre la consciencia emocional y la resiliencia,  así como
los procesos a través de los cuales las estrategias de regulación
emocional (reestructuración cognitiva y supresión) median esta
relación. Sin embargo, para realizar una correcta interpretación
de estos resultados es importante considerar algunas de sus limi-
taciones. En primer lugar, el estudio proporciona información
sobre el modo y la intensidad con que los constructos se relacio-
nan entre sí, pero no proporciona una explicación contundente
sobre los agentes causantes de estas relaciones. En consecuencia,
chicos y chicas podrían mostrar relaciones de magnitud similar
entre los constructos estudiados, pero pueden estar motivados
por diferentes factores. En segundo lugar, el estudio no atiende a
la naturaleza dinámica e interactiva de los constructos observa-
dos. Futuras investigaciones deberían abordar el estudio de estas
relaciones mediante diseños experimentales de tipo longitudi-
nal para estudiar su posible variación en función del tiempo, así
como aplicar procedimientos estadísticos que permitan analizar
el efecto interactivo de los constructos. Además, cabe destacar
que la fiabilidad del ERQ-CA se encuentra en el límite, hecho
que insta a la prudencia a la generalización de resultados. Por
último, aunque este estudio pretende ofrecer una visión gene-
ral del modo en que los constructos operan sobre la resiliencia
en la población adolescente, las características contextuales y
culturales de los participantes son relativamente homogéneas y
posiblemente no sean extrapolables a contextos socioculturales
diferentes.

Estos resultados proporcionan una guía útil para el diseño de
programas basados en competencias emocionales, que pueden
ayudar a los y las adolescentes a desarrollar recursos resilientes
necesarios para enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva.
En vista de estos resultados, implementar programas de educación
emocional en centros educativos, no solo podría incrementar la resi-
liencia en los y las jóvenes, sino que también puede tener un impacto
positivo sustancial en la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas
de salud. Adicionalmente, es fundamental tener en cuenta la incor-
poración de un enfoque en función del sexo en estos programas,
dado que el presente estudio muestra variaciones en las relaciones
entre los constructos dependiendo del sexo de los participantes.

Conclusiones

El presente estudio aporta, desde un enfoque cuantitativo, una
visión integral del efecto de la consciencia emocional sobre la resi-
liencia,  así como el efecto mediador de las estrategias de regulación
emocional de revaloración cognitiva y supresión en esta relación para
una muestra de adolescentes españoles. En síntesis, tres ideas gene-
rales se desprenden de los resultados obtenidos. La primera idea
apunta a que la consciencia emocional por sí sola no tiene un efecto
directo en las habilidades de resiliencia de los y las adolescentes.
La segunda idea apunta a las diferencias de en función del sexo en
cuanto al efecto de la consciencia emocional sobre las estrategias de
regulación emocional: mientras que para la revaloración cognitiva
el efecto es similar en ambos sexos, para la supresión el efecto es
positivo para los chicos y negativo para las chicas. La tercera idea

hace referencia a la necesidad de considerar la consciencia emocional
como una condición necesaria para desarrollar estrategias de regu-
lación emocional adaptativas como la revaloración cognitiva en el
diseño de programas que contemplen la promoción de la resiliencia.
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stos resultados proporcionan una guía útil para el diseño de pro-
ramas basados en competencias emocionales, que pueden ayudar

 los y las adolescentes a desarrollar recursos resilientes necesarios
ara enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva.
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