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INTRODUCCIÓN 

Tal y como señalan Álvarez et al. (2010), en los últimos años del pasado siglo XX 

se despertó un notable interés por el estudio de la empatía y su posible relación con 

diferentes formas de comportamiento. Se podría destacar el interés despertado por 

estudiar cómo se relacionan en población adolescente la empatía y la conducta 

prosocial y, por tanto, la empatía y la conducta agresiva (Fuentes et al., 1993).   

La empatía ha sido definida de diferentes formas y con diferentes niveles de 

concreción, dependiendo de autores y aproximaciones teóricas. Como recogen 

Álvarez et al. (2010) habrá definiciones centradas en consideraciones de corte 

cognitivo, definiendo la empatía atendiendo a la toma de perspectiva o la comprensión 

de los otros, aunque sin experimentar realmente los sentimientos de los demás; y 

otras que se refieran a la empatía como una reacción emocional en respuesta a las 

sentimientos o experiencias de los demás. Siguiendo a estos mismos autores, desde 

una consideración más cognitiva se conceptuaría la empatía como un proceso 

cognitivo que supone la habilidad para reconocer e interpretar los sentimientos, 

pensamientos y puntos de vista de los demás (Deutsch y Madle, 1975). Como ejemplo 

de una definición centrada en consideraciones de tipo emocional valdría la de Richaud 

de Minzi (2008), para quien la empatía es un proceso afectivo que se define como la 

respuesta afectiva vicaria ante los sentimientos de otra persona. No obstante, la 

mayoría de las definiciones aluden tanto a procesos cognitivos como a reacciones 

emocionales. Así, Mestre et al., (2004) señalan que la empatía es una respuesta 

emocional que requiere poder comprender las emociones de otra persona y ponerse 

en su lugar, lo que tendrá como efecto la aparición de emociones similares a las de 

ella. También de forma sucinta, Esparza-Reig et al. (2021) igualan la empatía con 

sentirse identificado con algo o alguien y, si fuera el caso, compartir sus emociones; y 

Stavrinides et al. (2010) la presentan como la capacidad de comprender, 

internalizándolas, las emociones de los demás.  
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El análisis de las distintas propuestas de definición lleva a concluir que la empatía 

no es algo concreto fácil de definir, sino que más bien se trata de un constructo que 

implica diferentes procesos y se presenta en forma de distintas habilidades. Al 

respecto, valdría la propuesta multidimensional de Davis (1983), quien define la 

empatía como una reacción a la experiencia que se observa en otra persona. Esta 

reacción requiere de dos componentes cognitivos y de dos componentes emocionales. 

Los primeros son la toma de perspectiva y la fantasía, y los segundos la preocupación 

empática y el malestar personal. Se tendría, entonces, una empatía cognitiva, 

entendida como la capacidad de reconocer y comprender los sentimientos de los 

demás, y una empatía afectiva, que sería la capacidad de interiorizar y experimentar 

los sentimientos de los demás (Davis, 1994).  

Se podría decir entonces que las definiciones propuestas de empatía incorporan, 

de una u otra forma, aspectos afectivos, relacionados con procesos cognitivos y 

variables situacionales y sociales, que influyen en la manera de reaccionar en 

presencia de las emociones de los otros (Álvarez et al., 2010).  

La conducta prosocial se va desarrollando durante la infancia y adolescencia. Se 

caracteriza por ser emitida de forma voluntaria y resultar beneficiosa para los demás 

(supone ayudar, compartir, comprender, etc. a otros). Tal como la definen Auné et al. 

(2019), la conducta prosocial tiene como objetivo satisfacer las necesidades físicas y 

emocionales de apoyo de otras personas. Puede tener una motivación altruista 

(Caprara y Steca, 2005) o egoísta unas veces y altruista otras (Martorell et al., 1995). 

Esto último hace que la conducta prosocial sea algo distinto, y más general, que la 

conducta meramente altruista (Esparza-Reig et al., 2021). 

Son numerosos los estudios que han tratado de delimitar la relación entre la 

empatía y la conducta prosocial. En el trabajo de Álvarez et al. (2010) se refieren 

diferentes estudios al respecto. En general se cree que la empatía favorece el 

altruismo y la conducta prosocial e inhibe la agresión. Se ha encontrado que las 

personas empáticas son menos agresivas, quizá por su mayor sensibilidad emocional 

y su habilidad para comprender las consecuencias negativas que se derivan de la 

conducta agresiva. Así, son numerosos los estudios que informan que la empatía 

correlaciona positivamente con la conducta prosocial y de forma negativa con la 

conducta agresiva, siendo los niveles bajos de empatía un factor de riesgo para la 

aparición de conductas violentas. Más concretamente, se ha descrito que adolescentes 

poco empáticos con escasa toma de perspectiva e irritabilidad emocional presentan 

más conductas agresivas. Los adolescentes prosociales son más empáticos hacia los 

demás y se autorregulan mejor a nivel cognitivo y emocional, mostrándose sociables, 

tranquilos, despreocupados, racionales y no impulsivos. En niños y adolescentes la 

empatía es un importante predictor y motivador de conducta prosocial, funcionando 

como factor protector en condiciones favorecedoras de agresión (bajo apoyo familiar, 
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escaso apego, altos niveles de impulsividad, por ejemplo). En el estudio de Álvarez et 

al. (2010), llevado a cabo con 402 adolescentes, encontraron una correlación positiva 

significativa entre empatía (toma de perspectiva y preocupación empática) y 

conducta prosocial, y una correlación negativa significativa entre conducta agresiva y 

toma de perspectiva. En un estudio llevado a cabo con 1318 adolescentes (agresores 

y víctimas de violencia escolar) Estévez et al. (2019) encontraron que los agresores 

puntuaban más bajo en empatía cognitiva y afectiva. Esparza-Reig et al. (2021) 

concluyen un estudio realizado con 180 estudiantes universitarios que la empatía es 

buena predictora de la conducta prosocial, por lo que potenciar la empatía ayudará a 

reducir los riesgos de conductas antisociales. 

Los resultados de diferentes investigaciones también apuntan a que la empatía 

es más relevante en mujeres que en varones, reaccionando las mujeres más 

afectivamente y con más conductas empáticas que los hombres, aun teniendo una 

capacidad similar para ponerse en el lugar de los otros y comprender su situación 

(Davis, 1980; Retuerto, 2004; Tur et al., 2016). Las mujeres se muestran más 

prosociales que los varones, incrementándose estas diferencias con la edad (Cáceres 

et al., 2019; Davis, 1980; Vidal et al., 2018). Álvarez et al. (210) informan de diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en todos los factores de empatía, siendo las 

chicas adolescentes las que alcanzan las puntuaciones más altas. Además, son también 

las mujeres las que puntúan más alto en conducta prosocial, encontrando las 

puntuaciones más altas en agresión en los chicos, con diferencias significativas 

respecto a las chicas. 

 

METODOLOGÍA 

Bases de datos 

Para la presente revisión bibliográfica se seleccionaron las bases de datos Dialnet 

Plus, Proquest, Psicodoc, Pubmed, Science Direct y Web of Science. Se utilizaron como 

descriptores los términos “empatía”, “conducta prosocial”, “estudiante” y 

“adolescente”, en español e inglés, y se combinaron mediante los operadores 

booleanos AND y OR para dar lugar a dos fórmulas de búsqueda: 1) Empathy AND 

“prosocial behavior” AND (adolescen* OR teenage* OR student*); y 2) Empatía AND 

“conducta prosocial” AND (adolescen* OR estudiante*). 

Ambas fórmulas de búsqueda se emplearon en todas las bases de datos. En 

Dialnet Plus se obtuvieron seis documentos con la fórmula configurada con términos 

en inglés [Empathy AND “prosocial behavior” AND (adolescen* OR teenage* OR 

student*)] y ocho para la fórmula en español [Empatía AND “conducta prosocial” AND 

(adolescen* OR estudiante*)]. Los resultados obtenidos inicialmente en la plataforma 

Proquest fueron 64, procedentes únicamente de la búsqueda con los descriptores en 

inglés. En Psicodoc, aplicando el mismo procedimiento, se hallaron cuatro y cinco 
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resultados, respectivamente para cada fórmula de búsqueda. Tanto Pubmed como 

Science Direct, arrojaron publicaciones solamente tras la búsqueda con términos en 

inglés, (siete y cinco, respectivamente). Por último, Web of Science ofreció 35 

resultados al buscar con la fórmula en inglés y dos con la fórmula en español. 

Los resultados iniciales se filtraron por tipo de publicación (artículo de revista 

científica y de corte empírico), idioma (español e inglés), año de publicación (desde 

2013 hasta la actualidad), que estuvieran a texto completo y que hubieran sido 

revisados por expertos. En la tabla 1 se refleja cómo la aplicación de filtros causó la 

exclusión de 78 documentos de los 136 que se obtuvieron inicialmente, quedando por 

tanto 58 trabajos disponibles para la revisión de su título y resumen. 

  

Tabla 1. Bases de datos y búsqueda inicial 
Base de 
datos 

Fórmula de búsqueda 
Resultado 

inicial 
Resultado 
tras filtros 

Dialnet 
Plus 

Empathy AND “prosocial behavior” AND (adolescen* OR 
teenage* OR student*) 

6 5 

Empatía AND “conducta prosocial” AND (adolescen* OR 
estudiante*) 

8 7 

Proquest 

Empathy AND “prosocial behavior” AND (adolescen* OR 
teenage* OR student*) 

64 8 

Empatía AND “conducta prosocial” AND (adolescen* OR 
estudiante*) 

- - 

Psicodoc 

Empathy AND “prosocial behavior” AND (adolescen* OR 
teenage* OR student*) 

4 4 

Empatía AND “conducta prosocial” AND (adolescen* OR 
estudiante*) 

5 5 

Pubmed 

Empathy AND “prosocial behavior” AND (adolescen* OR 
teenage* OR student*) 

7 7 

Empatía AND “conducta prosocial” AND (adolescen* OR 
estudiante*) 

- - 

Science 
Direct 

Empathy AND “prosocial behavior” AND (adolescen* OR 
teenage* OR student*) 

5 3 

Empatía AND “conducta prosocial” AND (adolescen* OR 
estudiante*) 

- - 

Web of 
Science 

Empathy AND “prosocial behavior” AND (adolescen* OR 
teenage* OR student*) 

35 18 

Empatía AND “conducta prosocial” AND (adolescen* OR 
estudiante*) 

2 1 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Tras la revisión de título y resumen para comprobar si las publicaciones son 

adecuadas para incluirlas en la revisión, se eliminaron 24 artículos de los 58 que 

quedaron disponibles previamente, quedando seleccionados 34 de ellos. Los criterios 

de inclusión que se aplicaron en esta fase fueron: que se tratasen de documentos 

empíricos, que los participantes fueran adolescentes estudiantes de educación 
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secundaria y que los trabajos tuvieran como objetivo esclarecer y analizar las 

asociaciones existentes entre la empatía y la conducta prosocial de los adolescentes. 

Por el contrario, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 1) que se tratasen de 

documentos narrativos, de propuestas o de revisión; 2) que tratasen variables 

distintas a la empatía y al comportamiento prosocial; 3) que aborden técnicas para 

entrenar o mejorar la empatía o prosocialidad, y no sus repercusiones o variables 

asociadas; 4) estudios con muestra diferente a adolescentes de instituto; y 5) idioma 

del documento completo distinto de español o inglés.  

Tras la revisión del título y resumen de los 34 documentos disponibles en esta 

fase, 17 fueron rechazados por estar duplicados y, posteriormente 4 fueron 

eliminados tras la lectura de texto completo por no cumplir alguno de los criterios de 

inclusión previamente especificados, quedando finalmente incluidos para revisión 13 

publicaciones (Figura 1).  

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de publicaciones

 
 

 

 

 



Revisión sistemática sobre la relación… 

— 634— 

RESULTADOS 

En la tabla 2 se presentan las características más destacadas de los 11 

documentos incluidos en este trabajo.  

 

Tabla 2. Características de los estudios incluidos  
Autores y 
año de 
publicación 

Participantes 
(número, género, 

centro y edad) 
Objetivo del estudio 

Instrumentos de 
evaluación 

Implicaciones del 
estudio 

Benita, 
Levkovitz y 
Roth 
(2016) 

N=241 
estudiantes 

(52% chicas y 
48% chicos) de 

tres centros 
educativos de 
Israel, con una 
edad media de 

12.5 años 

Explorar si la 
regulación 

emocional de los 
participantes 

predice su 
comportamiento 
prosocial en clase 

con mediación de la 
empatía 

-Tres escalas de 
regulación emocional 

-Escalas 
disposicionales de 
empatía-simpatía 

-Medida de 
comportamiento 

prosocial 
-Escala de 

comportamiento 
infantil (CBS) 

-Escala abreviada de 
deseabilidad social 

(CSD-S) 

La regulación 
integradora de las 

emociones predice el 
comportamiento 

prosocial en clase, 
tanto de manera 

directa como a través 
de la empatía 

Fu et al. 
(2022) 

N=1171 
estudiantes 

(52.9% chicas y 
47.1% chicos) de 

nueve escuelas 
de China, con 

una edad media 
de 12.61 años 

 

Examinar la 
asociación entre 

empatía y la 
conducta prosocial 

-Cuestionario de 
empatía 

- Escala de calificación 
de apoyo social para 

adolescentes 
-Escala de actitudes de 

ayuda (HAS) 

Cultivar la empatía de 
los adolescentes y 

promover su apoyo 
social percibido 

puede ser eficaz para 
mejorar su 

comportamiento 
prosocial 

Harrington 
y O’Connell 
(2016) 

N=538 
estudiantes 

(41% chicas y 
59% chicos) de 
10 escuelas de 

Irlanda, con una 
edad media de 

11.6 años 

Determinar si el uso 
de videojuegos 
prosociales se 

asocia 
positivamente con 
la empatía en niños 

y adolescentes; y 
ver las relaciones 

entre los 
videojuegos y la 

prosocialidad 

-Videojuegos de 
hábitos prosociales 

-Cuestionario de 
Actitudes Empáticas 

Infantiles (CEAQ) 

El uso de videojuegos 
prosociales se asoció 
positivamente con la 

tendencia a mantener 
relaciones afectivas 

positivas, la 
cooperación y la 

empatía 
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Tabla 2. Características de los estudios incluidos (continuación) 
Autores y 
año de 
publicación 

Participantes 
(número, género, 

centro y edad) 
Objetivo del estudio 

Instrumentos de 
evaluación 

Implicaciones del 
estudio 

Marshall et 
al. (2019) 

N=2078 
estudiantes 

(49.2% chicas y 
50.8% chicos) de 
17 institutos de 
Australia, con 

una edad media 
de 14.65 años 

Examinar los roles 
de la 

autocompasión y la 
empatía en la 
predicción del 

comportamiento 
prosocial a lo largo 

del tiempo 

-Escala de 
Autocompasión versión 

abreviada (SCS-SF) 
-Escala de Empatía 

Básica 
-Método de 

nominación de pares 
-Autoevaluación de 

comportamiento 
prosocial 

La autocompasión y 
la empatía predijeron 

de manera única el 
comportamiento 

prosocial calificado 
por los pares, pero 

sólo la empatía 
predijo aumentos en 
la prosocialidad a lo 

largo del tiempo 

Richaud y 
Mesurado 
(2016) 

N=221 
estudiantes 

(57.8% chicas y 
42.2% de 

varones) de 
escuelas de 

Argentina, con 
una edad media 
de 11.45 años 

Analizar qué 
proporción de la 

prosocialidad y de 
la agresividad 

predice las 
emociones 

positivas, la empatía 
(toma de 

perspectiva y 
preocupación 
empática) y la 

autoeficacia social 

-Cuestionario de 
Emociones Positivas 

-Índice de Reactividad 
Interpersonal (IRI) 

-Escala de Autoeficacia 
Social 

-Escala de Agresividad 
Física y Social 

-Cuestionario de 
Conducta Prosocial 

La empatía y las 
emociones positivas 
predicen la conducta 

prosocial, tanto en 
chicos como en 

chicas. 
Sin embargo, se 

observan algunas 
diferencias en las 
asociaciones de 

variables en función 
del género 

Sahdra et 
al. (2015) 

N=1831 
estudiantes 

(50.27% chicas y 
49.73% chicos) 
de 16 institutos 

de Australia, con 
una edad media 

de 15,6 años 

Examinar si el 
desapego podía 

predecir la 
prosocialidad por 

encima de la 
empatía 

-Escala Básica de 
Empatía 

-Escala de Desapego 
(NAS7) 

-Escala de Rosenberg 
de autoestima 

-Inventario 
Multidimensional de 
Nominación de Pares 

La empatía y el 
desapego predijeron 

de forma 
independiente 

conductas 
prosociales 

Schoeps et 
al. (2020) 

N=800 
estudiantes 

(56.65% chicas y 
43.35% chicos) 

de ocho 
institutos de 

España, con una 
edad media de 

14.02 años 

Examinar la 
relación entre el 

apego a los 
compañeros y las 

fortalezas y 
dificultades durante 

la adolescencia, 
considerando la 

empatía como un 
mediador potencial 

-Inventario de Apego 
de Padres y Pares 

(IPPA) 
- Cuestionario de 

Fortalezas y 
Dificultades (SDQ) 
- Escala Básica de 

Empatía (BES) 

En general, la 
empatía medió el 

vínculo entre el apego 
a los compañeros y 

los resultados 
emocionales y 
conductuales 
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Tabla 2. Características de los estudios incluidos (continuación) 
Autores y 
año de 
publicación 

Participantes 
(número, género, 

centro y edad) 
Objetivo del estudio 

Instrumentos de 
evaluación 

Implicaciones del 
estudio 

Tur-Porcar 
et al 
(2016) 

N=1557 
estudiantes 

(47.4% chicas y 
52.6% chicos) de 

20 centros de 
España, con una 
edad media de 

13.13 años 

Analizar las 
relaciones entre 

empatía y conducta 
prosocial y sus 
diferencias en 

función del género; 
y analizar el valor 

predictor de las 
variables en la 

empatía 

-Medida Objetiva del 
Razonamiento 

Prosocial (PROM) 
-Escala de Conducta 

Prosocial (PBS) 
-Escala de 

Agresividad Física y 
Verbal (AFV) 

-Índice de Empatía 
para Niños y 

Adolescentes (IECA) 

Los análisis muestran 
diferencias 

significativas entre 
chicos y chicas. 
Las variables 

predictoras en la 
explicación de la 

empatía, tanto en chicos 
como en chicas, son la 
conducta prosocial (en 

positivo) y el 
razonamiento 

hedonista (en negativo) 

Van der 
Graaf et al. 
(2017) 

N=497 
estudiantes 

(43% chicas y 
53% chicos) de 

escuelas de 
varias ciudades 
de Holanda, con 
una edad media 
de 13.03 años 

Investigar el 
desarrollo del 

comportamiento 
prosocial en la 
adolescencia; y 

examinar los 
vínculos entre la 

toma de 
perspectiva, la 
preocupación 
empática y el 

comportamiento 
prosocial 

-Subescala de 
“comportamiento 

prosocial” del 
Autoinforme 
Revisado de 

Agresión y Medida 
de Comportamiento 

Social 
-Dos subescalas 

(toma de perspectiva 
y preocupación 

empática) del Índice 
de Reactividad 

Interpersonal (IRI) 

Se observaron 
diferencias de género 

en el desarrollo 
prosocial. La 

preocupación empática 
se relacionó con el 
comportamiento 

prosocial. Sin embargo, 
la toma de perspectiva 
sólo se relacionó con el 

comportamiento 
prosocial 

indirectamente, a través 
de su efecto sobre la 

preocupación empática 

Wang et al. 
(2023) 

N=2502 
estudiantes 

(52% chicas; y 
48% chicos) de 

cuatro institutos 
de China, con 

una edad media 
de 13.79 años 

Investigar si la 
empatía de los 

adolescentes media 
la relación entre el 
control conductual 

materno y su 
conducta prosocial; 

y si el proceso de 
mediación era 

moderado por la 
autoestima 

-Escala de control 
conductual materno 

-Escala de 
Autoestima de 

Rosenberg 
-Índice de 

Reactividad 
Interpersonal 
(preocupación 

empática y toma de 
perspectiva) 
-Medida de 
Tendencias 

Prosociales basada 
en el trasfondo 
cultural chino 

La empatía medió 
parcialmente el vínculo 

entre el control 
conductual materno y el 

comportamiento 
prosocial. Además, el 

efecto del control 
conductual materno 
sobre la empatía, y la 

empatía sobre el 
comportamiento 
prosocial, fueron 
moderados por la 

autoestima 
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Tabla 2. Características de los estudios incluidos (continuación) 
Autores y 
año de 
publicación 

Participantes 
(número, género, 

centro y edad) 
Objetivo del estudio 

Instrumentos de 
evaluación 

Implicaciones del 
estudio 

Xu et al. 
(2023) 

N=609 
estudiantes 

(52.7% chicas y 
47.3% chicos) de 

un instituto de 
China, con una 
edad media de 

15.42 años 

Examinar la 
asociación entre la 
privación relativa y 
el comportamiento 

prosocial 
adolescente y el 

papel mediador de 
la regulación 

emocional y la 
empatía 

-Cuestionario de 
Privación Relativa 

(RDQ) 
-Escala de Regulación 

de las Emociones (ERS) 
- Escala de Empatía 

Básica para 
adolescentes (BES) 
-Escala de conducta 

prosocial (PBS) 

La privación relativa 
disminuye el 

comportamiento 
prosocial de 

adolescentes, siendo 
la reevaluación 

cognitiva y la empatía 
los mecanismos 
psicológicos que 

afectan a esta 
asociación 

Yu, Li y 
Zhao 
(2020) 

N=897 
estudiantes 

(54.20% chicas y 
45.80% chicos) 

de dos institutos 
de China, con 

una edad media 
de 15.41 años 

Examinar la 
relación entre 

maltrato infantil y 
comportamiento 

prosocial utilizando 
un modelo que 

incluía la empatía y 
la gratitud como 

mediadores 

-Cuestionario de 
trauma infantil (CTQ-

SF) 
- Escala de Empatía 

Básica (BES) 
-Cuestionario de 
Gratitud (GQ6) 

-Medidas de tendencias 
prosociales (PTM) 

El maltrato infantil se 
relaciona 

negativamente con el 
comportamiento 

prosocial 
adolescente, y la 

relación está mediada 
por la empatía y la 
gratitud de forma 

paralela y secuencial 

Zacarías, 
Aguilar y 
Andrade 
(2016) 

N=204 
estudiantes 

(51.5% chicas y 
48.5% chicos) de 
cuatro escuelas 
México, con una 
edad media de 

11.49 años 

Analizar los efectos 
de las prácticas 
parentales en la 

empatía y las 
conductas 

prosociales de los 
adolescentes 

- Escala de conducta 
prosocial hacia los 

pares (ECProP) 
- Escala de Prácticas 

Parentales Pro- 
sociales (EPPPro) 

-Escala 
Multidimensional de 

Empatía (EASE) 

El afecto y la 
comunicación 

parental tienen 
efectos directos en la 
compasión empática 
y ésta, a su vez, en la 
conducta prosocial. 
Aunque no todas las 
prácticas parentales 

no mostraron efectos 
directos en la empatía 

ni en la conducta 
prosocial 

 

En la tabla 2 se recoge la información más relevante de los estudios recopilados 

en este trabajo. De izquierda a derecha, se indican junto a la referencia de cada 

publicación las características de los participantes que componen la muestra de cada 

estudio: número de adolescentes, género, edad media y centros educativos donde 

están escolarizados. A continuación, se indica el objetivo del estudio, seguido de los 

instrumentos de evaluación utilizados por los autores y, por último, los resultados que 

se han obtenido.  

Estos trabajos se realizado a lo largo de la última década (2013-2023), tratando 

de analizar las asociaciones existentes entre empatía y conducta prosocial de 

estudiantes adolescentes. Destaca la variedad de contextos socioculturales en los que 
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se han desarrollado estos estudios, siendo China el país en el que más frecuente ha 

sido este tipo de investigación ya que representa cuatro trabajos de los 13 que se 

recogen. Australia y España han sido autores de dos cada uno, siendo Argentina, 

Irlanda, Israel y México el resto de los países autores de estos estudios. El trabajo más 

antiguo que se recoge data de 2015, y los dos más recientes son de 2023. En cuanto a 

la cantidad de participantes, destacan el estudio de Wang et al. (2023) por ser la 

muestra más grande (N=2502), y el de Zacarías, Aguilar y Andrade (2016) por ser la 

que cuenta con menos estudiantes (N=204). Los participantes más jóvenes se 

encuentran en el estudio de Richaud y Mesurado (2016), donde tenían una edad 

media de 11.45 años. Por otro lado, Xu et al. (2023) trabajaron con estudiantes con 

una edad media de 15.42 años, la mayor observada. En relación con el género de los 

adolescentes, se observa que solamente cuatro estudios cuentan con una mayor 

representación de chicos que de chicas en sus muestras. Y, por último, destaca que la 

muestra de Xu et al., (2023) proviene de un solo centro educativo ya que se ha 

observado que una muestra de estudiantes australianos fue conformada por 

adolescentes de 17 centros diferentes (Marshall et al., 2019). 

Estos estudios comparten un objetivo de investigación común, que consiste en 

analizar las asociaciones que se establecen entre la empatía y la conducta prosocial en 

alumnos adolescentes de secundaria. En su conjunto, contribuyen a una comprensión 

más completa sobre cómo la empatía y la regulación emocional pueden influir en la 

conducta prosocial en adolescentes, identificándose además los videojuegos, el apego, 

la agresividad, toma de perspectiva, gratitud, historia aversiva, el razonamiento moral 

y la autoeficacia como variables que afectan la empatía y la conducta prosocial en 

adolescentes a lo largo del tiempo. En estos estudios se utilizaron diversos 

instrumentos de evaluación para medir aspectos relacionados con la empatía, la 

regulación emocional y la conducta prosocial que permitieron analizar las 

asociaciones en diferentes contextos y perspectivas. Así, los instrumentos más 

utilizados fueron las Escalas de empatía, de comportamiento prosocial, de regulación 

emocional, observando otros instrumentos que medía autoeficacia social y 

agresividad, entre otras variables objeto de estudio. 

En el estudio desarrollado por Benita, Levkovitz y Roth (2016), se halló que la 

regulación de emociones tiene influencia directa en las conductas prosociales de un 

adolescente en el entorno escolar, e influencia indirecta a través del desarrollo de la 

empatía, resultado que respalda lo observado por Fu et al. (2022), quienes postulan 

que el fomento de la empatía y la promoción del apoyo social percibido entre 

adolescentes provoca una mejora del comportamiento prosocial. Además, Marshall et 

al. (2019) destacaron que tanto la empatía como la autocompasión predicen 

conductas prosociales, aunque solo la empatía parece estar relacionada con un 

aumento de la prosocialidad a lo largo del tiempo. En la misma línea, se resalta la 



Revisión sistemática sobre la relación… 

— 639— 

importancia de la preocupación empática en la predicción de conductas prosociales y 

se concluye que la toma de perspectiva influye indirectamente a través de su efecto 

en la empatía (Van der Graaf et al., 2017). En cuanto a la influencia del apego, Sahdra 

et al. (2015) encontraron que la empatía y el desapego predicen de manera 

independiente las conductas prosociales, mientras que Schoeps et al., (2020) ven que 

la empatía media la relación entre el apego a los compañeros y los resultados 

emocionales y conductuales. Llama la atención cómo el uso de videojuegos 

prosociales también correlaciona positivamente con las relaciones afectivas positivas 

y la empatía en adolescentes (Harrington y O'Connell, 2016). 

En cuanto a la influencia de variables familiares, la empatía y la autoestima 

median la relación que existe entre el control conductual materno y el 

comportamiento prosocial de los adolescentes (Wang et al., 2023). y como el de Xu et 

al. (2023), quienes descubrieron que la empatía y la reevaluación cognitiva son 

mecanismos psicológicos que afectan a la asociación entre la privación relativa y el 

comportamiento prosocial de los adolescentes. Zacarías, Aguilar y Andrade (2016) 

encontraron que las prácticas parentales, como el afecto y la comunicación, tienen 

efectos directos en la compasión empática, que a su vez influye en la conducta 

prosocial; mientras que una historia de maltrato se relaciona negativamente con el 

comportamiento prosocial en adolescentes, con la empatía y la gratitud actuando 

como mediadores (Yu, Li, y Zhao, 2020). 

En relación con el papel que puede jugar el género de los adolescentes en la 

asociación entre empatía y prosocialidad, Schoeps et al. (2020) no observaron 

diferencias significativas.  Sin embargo, Richaud y Mesurado (2016) destacan que la 

empatía es un predictor más fuerte en chicos y que la autoeficacia social predice la 

conducta prosocial en chicas. Tur-Porcar et al. (2016) identificaron diferencias 

significativas de género en empatía, conducta prosocial y razonamiento moral 

prosocial, siendo las chicas las que muestran un mayor índice en estas dimensiones. 

Van der Graaf et al. (2017) también señalaron diferencias de género en el desarrollo 

del comportamiento prosocial, donde el comportamiento prosocial temprano predice 

rasgos relacionados con la empatía, especialmente en las niñas. 

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Los resultados de los documentos recopilados y analizados en esta revisión 

proporcionan una visión acerca de las asociaciones que se han investigado entre la 

empatía y la conducta prosocial en estudiantes de secundaria. Estos estudios, 

realizados en diversos contextos socioculturales, aportan una serie de hallazgos que 

contribuyen a la actualización del estado de investigación sobre estas variables tan 

relevantes para el desarrollo adolescente. 
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En primer lugar, se observa que la investigación sobre empatía y conducta 

prosocial en adolescentes ha sido un tema de interés creciente durante la última 

década, siendo notable la variabilidad en la cantidad de participantes que han 

conformado muestras pequeñas (204 adolescentes) y amplias (2502 estudiantes), lo 

que permite una gran gama de perspectivas y análisis. En cuanto al género de los 

estudiantes, la mayoría de los estudios muestran una representación equitativa en sus 

muestras participantes, lo que sugiere que los resultados obtenidos se centran en 

ambos géneros. Sin embargo, algunos estudios informan diferencias significativas de 

género en empatía y conducta prosocial, pudiendo constituir un área de interés para 

investigaciones futuras. 

Uno de los hallazgos más destacados es la relevancia de la empatía como 

predictor de la conducta prosocial en adolescentes. La empatía se ha identificado 

como un factor clave en la promoción de comportamientos prosociales, y varios 

estudios sugieren que cultivar la empatía en los adolescentes es eficaz para mejorar 

su comportamiento prosocial. Además, se ha encontrado que la regulación emocional 

también desempeña un papel importante en la predicción de la conducta prosocial. 

Esta relación entre la empatía y la conducta prosocial se ha explorado desde varias 

perspectivas. Algunos estudios sugieren que la empatía actúa como un mediador en 

la relación entre variables como el control conductual materno y la conducta 

prosocial. Otros destacan la importancia de la preocupación empática en la predicción 

de la conducta prosocial, mientras que la toma de perspectiva parece influir 

indirectamente a través de su efecto en variables relacionadas con la empatía. 

Además, factores como el uso de videojuegos prosociales, la autocompasión, el 

apego a los compañeros, el historial de maltrato y las prácticas parentales han sido 

identificados como variables que afectan la empatía y la conducta prosocial en 

adolescentes. Estos resultados resaltan la complejidad de las relaciones entre la 

empatía y la conducta prosocial y subrayan la importancia de considerar múltiples 

factores en su investigación, además de variables como el género, entorno y 

experiencias previas. Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en 

su promoción, ya que la educación puede fomentar estas habilidades de manera que 

los niños y adolescentes adquieran la capacidad de regular sus emociones de manera 

apropiada, comprendiendo y gestionando sus emociones en diferentes contextos 

sociales. 
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