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diversos estudios indican la importancia de determinados factores
ambientales y genéticos en el desarrollo de la empatía. en el presen-
te estudio se consideran ambos aspectos, teniendo por objetivo ana-
lizar cuál es el rol de la empatía parental percibida (materna y pater-
na), el sexo y el ser gemelo monocigótico o no, en la predicción de la
empatía autopercibida de los hijos. Método: la muestra no probabilís-
tica estuvo constituida por 114 adolescentes y jóvenes adultos argen-
tinos de ambos sexos, de entre 16 y 30 años. La muestra se dividió
en dos grupos: 1) 61 hermanos gemelos monocigóticos (Medad =
23.49; DE = 4.23), de los cuales 46 eran mujeres y 15 eran varones;
2) 53 hermanos no gemelos (Medad = 23.57; DE = 3.38), de los cuales
40 eran mujeres y 13 eran varones. Resultados: el análisis de regre-
sión por bloques indicó que la empatía parental percibida, el sexo y
ser hermano gemelo monocigótico predicen un 39 % de la variancia
de la empatía. Las variables que tuvieron mayor peso predictivo sobre
la empatía de los jóvenes fueron la alegría empática materna (β = .38;
p = .002), el sexo (β = .494; p <.001) y el ser o no hermano gemelo (β
= .20; p = .029). Conclusiones: este estudio destaca la importancia de
la empatía positiva materna en el desarrollo de la empatía de los hijos,
así como el rol del sexo y el ser gemelo monocigótico o no en la pre-
dicción de dicha variable.

Palabras clave: empatía cognitiva – empatía  afectiva – Modelado
parental – diferencias por sexo – regresiones por bloques.

Perceived Parental Empathy and its Impact on the Empathy of
Young Argentine Adults (Twin and Non-twin Siblings)
various studies indicated the importance of certain environmental and
genetic factors in the development of empathy. in the study, both
aspects were considered, aiming to analyze the role of perceived
parental empathy (maternal and paternal), sex and being a monozy-
gotic twin or not, in the prediction of children's self-perceived empathy.
Method: the non-probabilistic sample consisted of 114 argentine ado-
lescents and young adults of both sexes, between 16 and 30 years
old. the sample was divided into two groups: (1) 61 monozygotic twins
(Meane = 23.49; SD = 4.23), of which 46 were female and 15  male;
(2) 53 non-twin siblings (Mean = 23.57; SD = 3.38), of whom 40 were
female and 13 male. Results: block regression analysis indicated that
perceived parental empathy, sex, and being a monozygotic twin pre-
dicted 39% of the variance of empathy. the variables that had the
greatest predictive weight on the empathy of the young were maternal
empathic joy (β = .38; p = .002), sex (β = .494; p <.001) and being a
twin sibling or not (β = .20; p = .029). Conclusions: this study highlight-
ed the importance of positive maternal empathy in the development of
children's empathy, as well as the role of sex and being a monozygot-
ic twin or not in the prediction of that variable.

Keywords: Cognitive empathy – affective empathy – parental
Modeling – differences by sex – Block regressions.
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Introducción
La empatía puede conceptualizarse según
davis [8] como un constructo multidimensio-
nal que incluye componentes cognitivos y
emocionales. Los primeros se refieren al
reconocimiento y la comprensión de los esta-
dos mentales de los demás; los segundos,
hacen alusión a la capacidad de compartir
esos estados mentales y responder a ellos
de modo adecuado. al respecto, decety y
Jackson [9] indican que, si bien reflejar la
emoción de otro es un proceso básico que
puede darse sin la intervención de la con-
ciencia, la toma de perspectiva y la autorre-
gulación requieren de un procesamiento con-
trolado. es decir, el reconocimiento de emo-
ciones más complejas requiere de un proce-
samiento cognitivo. en línea con esto, smith
[35] postula que la empatía afectiva y la cog-
nitiva son sistemas diferentes pero comple-
mentarios, que según la situación podrían
actuar integrada o independientemente. por
su parte, hoffman [14] agrega que la empa-
tía, además de ser un constructo multidimen-
sional, representa un proceso de desarrollo
progresivo desde aspectos más básicos y
automáticos hasta habilidades cognitivas
más complejas.

en la actualidad hay una gran controversia
sobre cómo se manifiesta el desarrollo de
la empatía en las personas y cuáles son
los factores, genéticos o ambientales, que
tienen mayor peso en dicho desarrollo.
Lejarraga [18] menciona que el efecto del
medio ambiente y de factores genéticos en
el desarrollo humano es estudiado común-
mente al evaluar la evolución de diferentes
rasgos en hermanos biológicos, adoptados
o gemelos, que se han criado por separado
o juntos. se ha encontrado que los factores
genéticos a través del tiempo y a lo largo
de la vida de un individuo, cobran más
importancia que los factores ambientales
[26]. si el componente medioambiental se
ve reducido, con el tiempo, el componente
genético en gemelos aumenta [27]. sin
embargo, también existe evidencia empíri-
ca en donde los perfiles genéticos de
gemelos idénticos se vieron modificados a
medida que crecían [16]. por lo tanto, el
patrimonio hereditario puede verse modifi-
cado por el medio ambiente en el cual se
está inmerso [12].

algunos estudios que midieron la empatía
disposicional en gemelos monocigóticos
(MC) y gemelos dicigóticos (dC) durante su
segundo año de vida, y analizaron su des-
arrollo en la infancia mencionan que no se
puede determinar con claridad si la empatía
es desarrollada mayormente por factores
genéticos o ambientales [17, 40]. otras
investigaciones, en las que se compararon
gemelos MC con gemelos dC en edades
escolares, mencionan que los primeros se
muestran más cooperativos que los segun-
dos [34]. en relación a esto, abramson,
uzefovsky, toccaceli y Knafo-noam [1], al
realizar un estudio en el que meta-analizaron
una gran cantidad de literatura sobre empa-
tía cognitiva y afectiva en gemelos, mencio-
nan que la empatía afectiva se desarrolla
mayormente por factores genéticos, a dife-
rencia de la empatía cognitiva, la cual es más
influenciada en su desarrollo por factores
ambientales. esto sugiere que los gemelos
MC podrían mantener un nivel de empatía
afectiva más elevado que los gemelos dC,
debido a la diferencia en la similitud genética
entre gemelos MC (100% aproximadamente)
y gemelos dC (50 % aproximadamente).

La empatía afectiva y cognitiva toman cami-
nos diferentes en cuanto a su desarrollo. La
primera parece permanecer más estable a
través del tiempo, desde la niñez a la adultez.
en cambio, la empatía cognitiva parece
incrementarse con el paso de los años [32].
otra investigación realizada con gemelos MC
y gemelos dC, durante sus primeros tres
años de edad, presenta como resultado que
los factores ambientales compartidos reali-
zan un aporte al mantenimiento general de la
empatía a través del tiempo, y que los facto-
res ambientales no compartidos se relacio-
nan con el cambio de la empatía [17]. a pesar
de estos y otros aportes en cuanto al des-
arrollo de la empatía, no se ha llegado a una
conclusión determinante de cómo este cons-
tructo va presentándose y asimilándose en
las personas. 

por otro lado, Baumrind [4] menciona que la
cultura es adquirida por los niños a través
de la imitación de conductas que sus
padres mantienen. esto sugiere que el
papel de los padres es de vital importancia
para el desarrollo de las aptitudes de sus



acta psiquiátr psicol am Lat. 2021; 67(1): 16-23

aGustín Benitez GonCaLvez, viviana noeMí LeMos18

hijos. La relación que estos mantienen tiene
un papel primordial para aprender a través
del modelado [28, 29]. diferentes respues-
tas de parte de los padres a acciones de
sus hijos le permiten a los mismos comen-
zar a desarrollar la empatía —general—
desde pequeños [7]. en línea con esto,
richaud [30] menciona que los factores
ambientales cómo actitudes de afecto y
preocupaciones de los padres por y hacia
los demás, van modelando la gestión de la
empatía en los niños y estos patrones de
relacionamiento o trato hacia los demás se
van repitiendo en sus vidas. se entiende
entonces que la empatía parental percibida,
implica estas actitudes afectivas e impulsa-
doras de conductas empáticas que los
niños observan en sus propios padres [29].
al respecto, stern, Borelli y smiley [37]
mencionan que la empatía de los padres
mantiene un rol motivador de conductas de
cuidado sensible y receptivo en los hijos.
además, mencionan que los cuidadores
empáticos pueden proveer un lugar seguro,
en donde los niños pueden encontrar la
manera de conectarse con sus propias
vivencias emocionales y mantenerse cómo-
dos cuando se presenten situaciones estre-
santes. Los padres pueden presentar un
modelo que sería primordial para la futura
vinculación de sus hijos con otras perso-
nas, en cuanto a la comunicación emocio-
nal.

salinas, villalobos y palos [33], mencionan
que las cogniciones y emociones hacia los
demás pueden ser incentivadas por acciones
parentales, ya que la crianza paterna y
materna afecta directamente a la empatía
cognitiva y la compasión empática (i.e.
empatía afectiva). en su investigación hacen
énfasis en que siempre que los cuidadores
orienten y favorezcan a la conducta social de
sus hijos es posible que los mismos se sen-
sibilicen emocionalmente en cuanto a lo que
necesitan las personas a su alrededor, ade-
más de poder reconocer los estados emocio-
nales ajenos.

en la revisión bibliográfica realizada, no se
han encontrado estudios que tengan en
cuenta el efecto de la empatía parental perci-
bida y el ser hermano gemelo o no en el des-
arrollo de la empatía. además, la mayoría de

los estudios sobre empatía se han realizado
con niños muy pequeños, donde la empatía
cognitiva probablemente no esté del todo
desarrollada, debido a que hay evidencia
empírica que apoya que la empatía cognitiva
es más afectada por factores ambientales y
se desarrolla a través del tiempo [1]. en este
contexto, el presente estudio se propone
como objetivo comparar la empatía desde un
modelo multidimensional, entre hermanos
gemelos monocigóticos y hermanos no
gemelos de entre 16 y 30 años, evaluando a
su vez el impacto que pudiera tener sobre
dicha variable, además de la genética, la
empatía parental percibida, como importante
variable contextual vinculada al desarrollo de
la empatía. así mismo, dado que muchos
estudios han encontrado evidencias con res-
pecto a las diferencias en la empatía entre
varones y mujeres, [5, 10, 38] en este traba-
jo también se evaluará, dentro del modelo
propuesto, el posible impacto de esta varia-
ble en la empatía de los jóvenes.

Materiales y Método
Participantes
La muestra no probabilística estuvo constitui-
da por 114 adolescentes y jóvenes adultos
de ambos sexos, de edades comprendidas
entre 16 y 30 años de las provincias de entre
ríos, Córdoba, Misiones y Buenos aires,
república argentina. La muestra se dividió
en dos grupos: 1). 61 hermanos gemelos
monocigóticos de entre 16 y 30 años (M =
23.49; DE = 4.23), de los cuales 46 eran
mujeres y 15 eran varones; 2). 53 hermanos
no gemelos de entre 16 y 30 años (M =
23.57; DE = 3.38), de los cuales 40 eran
mujeres y 13 eran varones. Los criterios de
inclusión fueron los siguientes: 1). sujetos
sin antecedentes clínicos, neurológicos o psi-
quiátricos; 2). Que los participantes hayan
expresado su deseo de participar voluntaria-
mente y firmado su consentimiento informa-
do. en el caso de los menores, que padres
y/o tutores legales, hayan expresado su
autorización y consentimiento informado de
participación.

Instrumentos
test de empatía cognitiva y afectiva (teCa)
[20].
este inventario está constituido por 33 ítems,
midiendo la empatía en cuatro escalas
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según componentes cognitivos y compo-
nentes afectivos: 1. toma de perspectiva,
evaluando la comunicación, las relaciones
personales y la capacidad de tolerancia; 2.
Comprensión emocional, enfocándose en la
aptitud para poder reconocer impresiones,
intenciones y estados emocionales de los
demás; 3. estrés empático, entendido como
la conexión que se puede mantener con los
estados emocionales negativos de otras
personas; 4. alegría empática, refiriéndose
a la habilidad de experimentar en conjunto
las emociones positivas de los demás. Los
primeros dos componentes tienen que ver
con el factor cognitivo; los últimos dos con el
factor afectivo. La forma de respuesta en el
inventario teCa es por medio de una esca-
la Likert, en donde 1 = totalmente en des-
acuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = neutro, 4 =
de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. La
versión argentina de este inventario mantie-
ne una consistencia interna buena (α = .87)
[25]. 

el teCa brinda valores diferenciados en
cada una de las escalas individualmente, así
como un puntaje general de empatía [24]. el
instrumento fue adaptado y validado en una
muestra de estudiantes universitarios argen-
tinos, observándose resultados psicométri-
cos satisfactorios. La consistencia interna de
la escala global fue de α = .79 y para cada
dimensión se obtuvo un coeficiente de α =
.70 para adopción de perspectivas, α = .66
para comprensión emocional, α = .77 para
estrés empático y α = .69 para alegría empá-
tica. así también se aportaron evidencias de
constructo concurrente y factorial [19]. en la
muestra del presente estudio los valores de
consistencia interna obtenidos fueron de α =
.66 para adopción de perspectivas, α = 65.
para comprensión emocional, α = .78 para
estrés empático y α = .73 para alegría empá-
tica. en cuanto a la escala global, la
consistencia interna fue de α = 85.

test de empatía parental percibida 
para evaluar la empatía parental percibida
se realizó una adaptación del teCa, para lo
cual se modificaron los 33 ítems para que
los participantes contesten según lo que
ellos perciben de la empatía de sus padres.
se realizaron dos cuestionarios diferentes;
uno con relación a la empatía percibida de

la madre, y otro con relación a la empatía
percibida del padre. se tuvo como referen-
cia la adaptación del teCa realizada por
Lemos, vargas rubilar, López y Giupponi
[19]. se conservó la modalidad de respues-
ta, siendo esta una escala tipo Likert en
donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en
desacuerdo, 3 = neutro, 4 = de acuerdo y 5
= totalmente de acuerdo. en la presente
investigación se obtuvieron los siguientes
coeficientes de consistencia interna. en el
test de empatía materna percibida, se
obtuvo un coeficiente de α = .81 para
adopción de perspectivas, α = .81 para
comprensión emocional, α = .84 para estrés
empático y α = .85 para alegría empática. La
consistencia interna de la escala global fue
de α = .90. en el test de empatía paterna
percibida, la consistencia interna de la
escala global fue de α = .91. además, para
cada una de las dimensiones se obtuvo un
coeficiente de α = .79 para adopción de
perspectivas, α = .82 para comprensión
emocional, α = .82 para estrés empático y α
= .86 para alegría empática.

Procedimientos éticos y de recolección de
datos
para poder trabajar con los participantes de
la investigación, primeramente, se solicitó
que leyeran y firmaran el consentimiento
informado, garantizando la respuesta a las
dudas que los mismos pudieran presentar.
una vez firmado el consentimiento se pasó a
la aplicación de las pruebas. en primer lugar,
se aplicó la versión adaptada a nuestro con-
texto del teCa y luego las versiones ajusta-
das para medir la empatía parental percibida.
Cada una de las pruebas fue administrada de
manera online.

Procedimientos estadísticos
se realizaron regresiones por bloques en
donde se analizó la influencia de la empa-
tía parental percibida, el ser hermano
gemelo monocigótico o no y el sexo en la
predicción de la empatía autopercibida de
los hijos.

el análisis estadístico y procesamiento de los
datos fue realizado mediante el Paquete
estadístico para las ciencias sociales (SPSS,
Statistical Package for the Social Sciences)
versión 22.0. 
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Resultados
se realizaron regresiones por bloques para
analizar la influencia de cada una de las
variables criterio en la predicción de la
empatía. en el primer bloque se incluyeron
las dimensiones de la empatía parental per-
cibida materna: alegría empática, estrés
empático, comprensión emocional, adopción
de perspectiva. en el segundo bloque se
sumó a la ecuación las dimensiones de la
empatía parental percibida paterna, siendo
estas las mismas que la empatía parental
percibida materna pero dirigidas al padre. en
el tercer bloque se incluyó el ser gemelo
monocigótico o no, mientras que en el cuar-
to bloque se incluyó la variable sexo. La
tabla 1 resume los análisis de regresión
jerárquica realizados en la empatía parental
percibida materna y paterna, el ser gemelo o
no y el sexo en la predicción de la empatía
auto percibida. 

el modelo general explicó el 39 % de la
variancia de la empatía, la empatía parental
materna percibida explicó un 15 % de la

variancia en el bloque 1, la empatía parental
paterna percibida agregó un 5 % de variancia
explicada en el bloque 2, el ser hermano
gemelo monocigótico o no, agregó un 4 % de
la variancia en el bloque 3 y finalmente, el
sexo agregó un 14 % de la variancia explica-
da en el bloque 4. en síntesis, como puede
observarse en la tabla 1, las variables que
tuvieron mayor peso predictivo sobre la
empatía de los jóvenes fueron, en primer
lugar, la alegría empática materna (β = .38; p
= .002), en segundo lugar, el sexo (β = .494;
p <.001), seguido finalmente, por el ser o no
hermano gemelo (β = .20; p = .029). 

en cuanto a la dirección de los resultados,
las mujeres (M = 3.93; DE = .37) presentaron
mayor empatía que los varones (M = 3.37;
DE = .41); a mayor alegría empática mater-
na, mayor empatía autopercibida por los
hijos, y finalmente, los hermanos gemelos
presentaron valores levemente superiores
en empatía (M = 3.85; DE = .45) en compa-
ración con los no gemelos (M = 3.73; DE =
.45). 

               
       

 

 

 

 
 

Tabla 1. Regresiones por bloques en la predicción de la empatía 
Predictores   β t  F gl p 

Bloque 1       
 Empatía parental materna percibida   .15 4.97 4.109 .001 
 Adopción de perspectiva -.11   -.965     
 Comprensión emocional -.03   -.332     
 Estrés empático .14  1.51     
 Alegría empática .38  3.25**     
Bloque 2       
 Empatía parental paterna percibida   .05 3.38 8.105 .002 
 Adopción de perspectiva -.08  -.61     
 Comprensión emocional .10   .83     
 Estrés empático .13 1.26     
 Alegría empática .11   .96     
Bloque 3:       
 Hermano gemelo monocigótico o no 

gemelo 
  .20  2.22* .04 3.66 9.104 .001 

Bloque 4:       
 Sexo   .45  4.10*** .14 6.43 10.103 .000 
Nota: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 

 

Conclusiones y discusión
Los resultados del presente estudio mues-
tran la importancia de la percepción de la
empatía parental, el sexo y el ser gemelo
monocigótico o no, en la predicción de la
empatía. Como pudo observarse, las varia-

bles que más explicaron la empatía auto-
percibida fueron el sexo y la empatía
parental percibida materna. estos resulta-
dos son consistentes con diferentes estu-
dios en los que se ha encontrado que las
mujeres en general puntúan más alto en
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empatía que los hombres [23, 13]. se hipo-
tetiza que el sexo presentó un valor predic-
tivo significativo, debido a los estereotipos
sociales en cuanto a los roles de género,
los cuales se inclinan a que en general las
mujeres son más empáticas que los hom-
bres, siendo más propensas a expresar
emociones morales [15, 11, 39]. por otro
lado, posiblemente la empatía materna
percibida tuvo el mayor peso predictivo
sobre la empatía autopercibida debido a la
importante influencia de la conducta mater-
na sobre los hijos en cuanto al área emo-
cional y las conductas prosociales, dado
que según algunos autores [6], la conducta
prosocial sería parte de la empatía, coinci-
diendo con los resultados de diferentes
estudios [29, 31, 22]. en línea con esto
cabe destacar la importancia del modelado
parental en las conductas empáticas de los
hijos, ya que posiblemente los niños
expuestos a diferentes conductas de este
tipo son más propensos a repetirlas en un
futuro, llevándolas a otros vínculos y situa-
ciones [3, 30].

además, el ser gemelo monocigótico tam-
bién predijo la varianza de la empatía de
manera significativa, aunque en menor medi-
da. en relación con esto, se observó que la
muestra de hermanos gemelos monocigóti-
cos presentó valores levemente superiores
en empatía en comparación con los no
gemelos. estos resultados apoyan diferentes
estudios en los que se menciona que los
gemelos MC mantienen un puntaje superior
en empatía que los hermanos dC. Cabe des-
tacar que estos resultados son relevantes en
este estudio ya que la carga genética com-
partida en hermanos gemelos dC es igual a
la carga genética compartida en hermanos
no gemelos (50% aproximadamente) [36, 12,
1].

por otro lado, como se pudo observar en
los resultados, el factor genético tuvo un
peso relativamente bajo en la predicción
de la empatía autopercibida en compara-
ción con el factor ambiental. se hipotetiza
que esto se manifiesta posiblemente por la
edad de la muestra (M = 23.49; DE =
4.23), además de que hay evidencia de
que el patrimonio hereditario en gemelos
puede verse modificado por el ambiente

en el que se encuentran inmersos [16, 12].
en la mayoría de los estudios realizados
en hermanos gemelos monocigóticos
sobre la empatía la muestra está confor-
mada por edades muy tempranas, eva-
luando específicamente la empatía dispo-
sicional, la cual se vincula más con el fac-
tor genético [17, 40]. diferentes investiga-
ciones mencionan que el aspecto cognitivo
de la empatía está más relacionado en su
desarrollo con factores ambientales,
aspecto que no puede tenerse en cuenta
adecuadamente en las investigaciones
mencionadas anteriormente debido a la
edad de los sujetos [1]. por este motivo, se
cree que el factor ambiental en esta inves-
tigación mantuvo un valor predictivo más
elevado en cuanto a la empatía autoperci-
bida que el factor genético. sería intere-
sante evaluar los aspectos afectivos y cog-
nitivos de la empatía por separado, anali-
zando cómo se ven afectados por factores
genéticos y ambientales respectivamente
y por el paso del tiempo.

se recomienda para futuras investigaciones
replicar el estudio con una muestra de mayor
tamaño, en la que pueda equilibrarse no solo
el número de gemelos MC y no gemelos sino
también la variable sexo (en el presente estu-
dio no se indagó la variable género), dado
que en este estudio no pudo controlarse ade-
cuadamente la distribución de esta variable,
quedando la muestra conformada por un
mayor número de mujeres que de hombres.
este es un importante aspecto que debería
tenerse en cuenta en próximos estudios, fun-
damentalmente teniendo en cuenta el peso
que esta variable tuvo sobre la empatía [21,
2].

así mismo, una muestra más amplia, permiti-
ría realizar otros análisis basados en ecua-
ciones estructurales, a través de los cuales
podría estudiarse el proceso concatenado en
que dichas variables impactan finalmente en
la empatía autopercibida. 

por otro lado, el estudio realizado, de tipo
transversal, no permite evaluar el impacto a
lo largo del tiempo de las variables de estu-
dio, con lo cual se recomienda entonces
poder realizar un estudio de tipo longitudinal
sobre estas variables.
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