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RESUMEN 

 

Estudios demostraron que mientras más alta es la autoestima, menos se empatiza con quienes 

tienen una peor consideración de sí mismos y, cuando la autoestima es alta resulta más fácil 

adoptar la perspectiva de alguien que se valora positivamente (Talaifar, et al., 2021). De esta 

manera, el estudio de investigación tuvo como propósito determinar la relación y diferencias 

existentes, entre la autoestima y empatía de los estudiantes de secundaria de un colegio 

particular de Cajamarca. El estudio fue de corte cuantitativo, el diseño fue no experimental 

transversal, correlacional y comparativo. El muestreo seleccionado fue de tipo no 

probabilístico, y la muestra de forma intencional quedó compuesta por 100 estudiantes. Para la 

recolección de información se utilizaron las pruebas Escala de Autoestima de Rosenberg, 

validada y adaptada en Perú por Ventura-León et al. (2018), y la Escala de Empatía Básica - 

Abreviada, validada y adaptada en Perú por Ventura-León et al. (2019). Los resultados 

señalaron que se acepta la hipótesis nula para ambos estudios debido a que no hay correlación 

significativa entre la autoestima y empatía (y sus dimensiones); así mismo, no existen 

diferencias significativas de las variables según el sexo del estudiante. 

 

Palabras clave: autoestima, empatía, estudiantes de secundaria 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Realidad Problemática 

 

La secundaria es una etapa especial, que según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), incluye a estudiantes cuyo periodo comienza alrededor de los 

10 años y finaliza alrededor de los 19 años (OMS, 1995 citado en Antón, 2017). 

Es una etapa en la que el estudiante crece, se desarrolla, identifica y se 

desenvuelve en su entorno; por tanto, dicho estudiante se prepara para ingresar a 

otra etapa de la vida, generando su identidad en relación con su entorno y 

situaciones que le rodean (Cruzado, 2017). 

Según la OMS y la Organización Panamericana de la salud (OPS) (2018), 

los adolescentes y dentro de ellos los estudiantes de secundaria, constituyen el 

30% de la población de América Latina y el Caribe, los cuales son identificados 

como un grupo etario saludable. No obstante, fortalecer su salud, les puede 

permitir pasar a la vida adulta con mayores habilidades, por lo que, protegerlos 

constituye una prioridad para estas organizaciones. 

Al respecto, dada la coyuntura actual en los estudiantes en América Latina 

y el Caribe, no todos tienen la oportunidad de desarrollar, habilidades necesarias 

para la vida y el aprendizaje (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF, 2020); por ello, el perfil de esta población en las Américas se enfrenta a 

grandes desafíos, en el aspecto social, económico, cultural; de manera que, intervenir 

en su bienestar puede generar beneficios y oportunidades en su vida (OMS - OPS, 

2018) 

Así mismo, en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2017) informó que el Perú tiene 3.2 millones de estudiantes, lo cual constituye el 

10.23% de la población. Cabe señalar que, entre los departamentos menos favorables 
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para los estudiantes del país, según la escala “Índice de bienestar adolescente” (IBA), 

están Cajamarca (0,23) y Huancavelica (0,30), ambos andinos (Unicef, 2020). 

Por consiguiente, es vital identificar en qué nivel se localizan las habilidades de 

protección y desarrollo psicológico, a la vez de, concederles oportunidades para ello; 

es una premisa a tener en cuenta permanentemente, más ahora que la “enfermedad 

del coronavirus” (COVID-19) ha puesto en riesgo el desarrollo de los adolescentes 

de nivel secundario. Por lo cual, es un deber ético y estratégico, dado que la 

secundaria constituye una súper oportunidad para la formación de adultos saludables 

independientes y socialmente adaptados (Unicef, 2021). 

Sabemos que, es en la secundaria, donde se dan los cambios biopsicosociales, 

sexuales, neuropsicológicos; es un periodo de crisis en el desarrollo humano que 

inicia la independencia personal, que se fortalece con empatía, autoconocimiento y 

autoestima. Su desarrollo es crítico, por la búsqueda de identidad, la cuál tiende a 

debilitarse, por la alteración puberal, cognitivo y escolar. Esto puede conllevar al 

estudiante a una baja autoestima, que constituye un factor de riesgo para la aparición 

de problemas psicosociales como los trastornos de alimentación, preocupación 

exagerada por la imagen corporal, sentimientos de inferioridad, depresión, 

aislamiento social, entre otros. Por lo que esta etapa, constituye un desafío para el 

desarrollo de la autoestima; lo cual, nos invita a observar y prepararnos en acompañar 

los posibles riesgos; componiendo recursos protectores, desde el campo psicológico 

y social (Díaz, et al., 2018). 

Además, se observa que la salud de los estudiantes puede verse afectada en su 

desarrollo físico, neurológico y psicosocial, (Calle, 2017), dicho estado de salud 

puede ser influenciado por ¨factor biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, étnicos y raciales y culturales¨ (Jaimes, et al., 2019); además del tipo de 
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ambiente familiar con pocos límites, violencia física o psicológica, los vínculos 

insuficientes, entre otros, pueden ser la causa de la aparición de conductas agresivas 

(Santamaria y Yovera, 2021), que reflejan un bajo nivel de empatía. 

Dicho de otra manera, la etapa estudiantil es una de las etapas que presenta una 

mayor dificultad en su desarrollo; tanto de la autoestima, como, de la empatía. De ahí 

que, es relevante entrenar a la familia y organizaciones educativas para que asuman 

circunstancias de riesgos y puedan diseñar recursos protectores, con enfoque social y 

psicológico con los estudiantes, (Díaz, et al., 2018). En efecto, que el estudiante tenga 

habilidades, como la empatía y la autoestima puede significarle una gran estrategia 

para gestionar su desarrollo afectivo, sus vínculos positivos y su adaptación al 

entorno que lo rodea; lo cual les permite una mejor relación consigo mismo, con los 

demás y con su contexto social de una manera más saludable y los prepara para 

mejorar su competencia escolar, su bienestar personal y social (Ministerio de 

Educación, 2022) 

Por ello, los colegiales, viven en una etapa en que pueden manifestar el 

desarrollo de habilidades para la vida, en especial la empatía y la autoestima para 

afrontar las variaciones emocionales, reconocer sus causas y el resultado de sus 

propias emociones y de las otras personas, (López, 2021) 

A su vez, en el Perú, el gobierno asume a la secundaria como una etapa de la 

vida y establece con Resolución Ministerial N° 538-2009/MINSA, que la población 

secundaria oscila entre 12 y 17 años; además, garantiza programas y normas técnicas 

para su atención. 
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Por otra parte, El Ministerio de Salud (MINSA) en la guía técnica (resolución 

ministerial, julio del 2011), define a la variable empatía como, “la capacidad que tiene 

el ser humano para ponerse en el lugar de otra persona y comprender en forma 

adecuada lo que necesita el otro”. También se define a la autoestima como, “el 

sentimiento valorativo que hace el ser humano, de su manera de ser, de quien es, de 

los rasgos corporales, mentales y espirituales que conforman su personalidad”. 

Por otro lado, para el MINEDU (2020), “la autoestima es la fuerza que empuja 

al ser humano a creer y confiar en sí mismo, a pensar que sí puede y que es capaz de 

superar cualquier situación donde se presente un obstáculo”. En relación a la empatía: 

“es entender y sentir lo que otro ser humano está experimentando desde su marco de 

referencia, es decir, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro”. 

Es así como, en las “Escuelas para Padres y madres de Familia” (EPAMAFA) 

cada colegio puede desarrollar la promoción de los enfoques transversales de la 

educación, como son, las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, la 

autoestima, la resiliencia, el desarrollo de habilidades blandas, entre otros (Congreso 

de la República, 2018). 

En consecuencia, la importancia de la presente investigación consistió en 

determinar la relación y diferencias entre la autoestima y empatía en estudiantes de 

secundaria, postulamos que mientras más alta sea la autoestima, más 

comportamientos empáticos se evidenciarán, y con respecto al sexo se encontró cierta 

presencia de autoestima y/o empatía. Planteando la siguiente interrogante: ¿Qué 

relación y diferencias existen entre la autoestima y empatía en estudiantes de un 

colegio privado de la ciudad de Cajamarca? 

Justificación 

 

En el Perú existe una tremenda problemática, con respecto a los centros 
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educativos (Cruzado, 2017), los cuales constituyen importantes espacios de 

socialización en los que se desarrollan los estudiantes. De modo que, no sería 

inapropiado señalar que este ambiente, influye en su comportamiento y desarrollo 

interpersonal; perjudicando la solución de problemas e interacción asertiva. De esta 

manera, conviene identificar sus niveles en habilidades sociales, y si el desarrollo o 

existencia de una de ellas, como autoestima, favorece la expresión de otra, tal como 

la empatía, ambas muy importantes para la funcionalidad adaptativa en el entorno. 

Diversos estudios refieren que los estudiantes que tienen alta puntuación en 

empatía cuentan con un alto autoconcepto y muestran una menor conducta de 

retraimiento, (Garaigordobil, 2006). Por lo que, este estudio busca observar si existe 

relación o no de las variables autoestima y empatía en un contexto peruano, de tal 

modo que sirva de guía para futuros estudios e intervenciones. 

Para ilustrar mejor, Dietze y Knowles (2020) mencionan que, a individuos 

pertenecientes a una clase social alta les resulta difícil reconocer las emociones de 

una persona de clase baja. Así mismo, Talaifar et al., (2021), demostraron que a más 

alta autoestima, menor empatía con el que tiene una peor consideración de sí mismo. 

Cuando la autoestima es alta, es más fácil adoptar la perspectiva de una persona que 

se valora positivamente. 

Es por lo que, la presente investigación busca identificar la relación entre ambas 

variables y observar si existe alguna correlación en donde la presencia de una fluye 

bidireccionalmente con la otra. Con el fin que, se observe si existe relación positiva, 

si no existe relación o si es una relación negativa entre ambas variables. 

Los resultados de este estudio, servirá para proponer programas de intervención 

que busquen incentivar el desarrollo de la autoestima e influir en una mejor empatía 

y/o promover la empatía para fortalecer además la autoestima del estudiante. 
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Finalmente, existen escasas investigaciones con el mismo diseño y variables de 

estudio en el periodo de 5 años hasta la actualidad, tanto a nivel nacional como 

internacional y con la población etaria objetivo. Por lo cual, la tesis en cuestión 

brindará evidencias adicionales que aporten en determinar de qué manera están 

relacionadas estas variables, autoestima, empatía afectiva, y empatía cognitiva y así 

mismo observar las diferencias significativas de estas variables según el sexo del 

estudiante. 

Bases teóricas 

 

Autoestima de acuerdo a Paucar y Barboza (2018) 

 

La construcción teórica de la autoestima proviene de la obra ¨los principios de la 

psicología¨ de James, (siglo XIX), quién examinaba el desdoblamiento del yo global 

en un yo conocedor y un yo conocido. 

La autoestima no nace con la persona, se consigue de las vivencias 

experimentadas en el transcurrir de la vida. Su aprendizaje no es preconcebido, se 

crea en ambientes no formales, generando una impronta en el ser humano. Aparece 

en la primera infancia, desde los conceptos, ideas, representaciones que los 

progenitores comunican a sus niños (as), apareciendo en éstos, un inicial concepto de 

sí mismos. 

Además, etimológicamente, esta variable aparece, como: Auto: prefijo del griego 

autos, equivalente a uno mismo, por sí mismo. Estima: consideración, aprecio por 

otro ser humano o así mismo. 

Conceptos de Ventura-León et al., (2018) 

 

Desde otra perspectiva, este concepto a partir de 1980 está presente en ámbitos 

múltiples como la política, educación, economía, etc., y se entiende como una 

variable que afecta el éxito personal. De manera que, se investiga su implicación en 
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los ámbitos clínico, académico y social. Por ejemplo: este concepto en lo clínico 

puede influir en: la hiperactividad en la niñez, depresión en colegiales y adultos, 

problemas alimenticios, ansiedad y diversos rasgos de personalidad. Así también, a 

nivel escolar se enlaza con estrés percibido, acoso en las escuelas y el rendimiento 

escolar. A diferencia del aspecto social, que está vinculado al soporte social y las 

actitudes patriarcales. 

Por otra parte, la psicología la refiere como una actitud personal enlazada con las 

propias creencias respecto a sus habilidades, relaciones sociales y los éxitos en el 

futuro. Similarmente, se la declara como la apreciación que realiza la persona de sí 

misma, aprobando o desaprobando su suficiencia, logros o importancia. Por lo que, 

se conceptualiza, como, ¨el sentimiento, aprecio y consideración que una persona 

siente acerca de sí misma¨, (Ventura-León et al., 2018). 

Por otra parte, un estudio multidimensional, la comprende en cuatro 

dimensiones: área personal, donde el individuo realiza evaluaciones de su persona, 

de su apariencia corporal y capacidades; área académica, cuando el individuo evalúa 

su desempeño en el espacio escolar, relacionando su productividad y capacidad; área 

familiar, cuando interacciona con los integrantes de su familia; y área social, cuando 

valora sus interacciones sociales. 

Por otro lado, si en la infancia no hay diferencias resaltantes de la autoestima de 

acuerdo con el sexo; sí las hay en la población estudiantil, presentando un mayor 

nivel y una menor perdida de autoestima, el de varones, mayormente visto entre las 

edades 16 y 17. En este caso, este grupo la vincula con el cotejo de sus logros 

individuales y de sus pares; en tanto, que las féminas se evalúan en relación a la 

aceptación o no de personas que tienen un significado para ellas. 

Es importante mencionar que la autoestima, se evalúa a través de los 
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pensamientos y sentimientos que muestra la persona acerca de cómo se valora e 

importa, (actitud positiva o negativa de sí misma), considerando los ideales socio- 

culturales en los cuales vive. Bajo esta premisa, se señala que, ¨si la percepción de sí 

mismo no discrepa con dichos ideales, aparecerá una alta autoestima, de lo contrario, 

se originará una valoración negativa y una disminución de la autoestima¨ (Ventura- 

León et al., 2018). 

Definición de Huaman, T. (2020) 

 

La autoestima es el conjunto de rasgos y características que una persona acepta 

como parte de sí mismo; es un factor psicosocial importante en la construcción de la 

personalidad, condicionado por la percepción y las experiencias sociales, físicas y 

espirituales. La autoestima [autoconcepto], cumple dos funciones importantes: (1) 

permite la comprensión personal para un adecuado desempeño social y (2) regula la 

conducta. 

Empatía 

 

La teoría de (Luna y Gante, 2017) 

 

La investigación sobre la empatía, se basa en tres enfoques; el primero la define 

como una acción esencialmente afectiva que radica en vivenciar sentimientos 

congruentes con el estado afectivo de otro. El segundo, la entiende como una acción 

esencialmente cognitiva, por la cual una persona puede percibir y entender lo que nos 

rodea desde el punto de vista de otras personas. El último enfoque, une a los dos 

anteriores, indicando que la empatía contiene dos aspectos, tanto afectivo como 

cognitivo (Luna y Gante, 2017). 

Diversos autores reconocen que el tercer enfoque es integrativo, el cual se ha 

hecho de mayor importancia en los últimos tiempos y constituye una oportunidad 

para posteriores estudios sobre este tema. 
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Desde el aspecto integrador o multidimensional, Davis (2007), propuso uno de 

los modelos más importantes para conceptualizar la empatía, el cual se compone de 

cuatro dimensiones: toma de perspectiva y fantasía, que son de carácter cognitivo; 

preocupación empática y malestar personal, que son de carácter afectivo. La toma de 

perspectiva significa, una tendencia a adoptar en forma espontánea la perspectiva de 

otro individuo, de observar y comprender las cosas desde su punto de vista. 

Considerando lo anteriormente mencionado, la fantasía se conceptúa como la 

capacidad del individuo para igualarse con personajes en situaciones imaginarias 

(películas, novelas y teatro). La preocupación empática, alude al sentir simpatía, 

compasión, preocupación y ternura inclinado hacia otros individuos. 

Finalmente, el malestar personal se relaciona con la ansiedad y disconformidad 

que la persona vivencia al mirar experiencias negativas de otros; son los sentimientos 

“orientados al yo” (Luna y Gante, 2017). 

Definiciones de Ventura-León et al., (2019) 

 

Este concepto “empatía” se entiende como la capacidad para comprender y 

experimentar los sentimientos de otros. Además, un consenso general la dispone de 

dos dimensiones: empatía afectiva y cognitiva. Para ello, se demuestra otra 

dimensión, con expresiones faciales, voces, gestos, posturas de los demás e inducidas 

por experiencias emocionales vicarias. Sin embargo, esta dimensión no se contempla 

en la misma intensidad que las primeras dos. 

De acuerdo a esto, las primeras dos dimensiones son las más utilizadas, y nos 

refiere que la dimensión cognitiva, refiere mayormente a la destreza mental que 

conlleva procesos de toma de perspectiva para suponer la condición del otro, 

identificando y comprendiendo sus sentimientos. La dimensión afectiva por otro 

lado, se describe por la susceptibilidad para vivenciar y expresar los sentimientos de 
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otro individuo. 

 

Para agregar, la perspectiva neurocientífica encuentra diferencias entre ambas 

dimensiones desde el punto de vista funcional y neurobiológico. Por ejemplo, la 

empatía afectiva se relaciona al sistema de neuronas espejo, definido por un sistema 

de contagio afectivo y emocional; y la cognitiva, se conecta a procesos de toma de 

perspectiva relacionados a funciones cognitivas de alto nivel. Relacionado a esto, 

investigaciones con neuroimagen en sujetos con lesiones cerebrales demuestran la 

existencia de distintas redes neuronales por cada componente de la empatía (Ventura- 

León et al., 2019). 

Por otra parte, es en la niñez en que inician las primeras conductas para identificar 

e imitar las emociones de otros, sugiriendo predisposición biológica de empatizar. Es 

la etapa estudiantil el importante periodo para su desarrollo. Dicho esto, la conveniencia 

de sentar relaciones igualitarias en el hogar, la percepción de apoyo de la familia y el 

aumento de las interacciones con sus amigos permiten la creación de un estado 

emocional apropiado que promueve el desarrollo de la empatía. 

Así mismo, la maduración cognitiva, la regulación de las emociones y las 

variaciones en la motivación ocurridas en la época escolar están vinculadas con el 

desarrollo de la empatía; la cual se robustece a través de la inhibición de la perspectiva 

individual que permite tasar la perspectiva del otro. También aparece la adquisición 

y desarrollo de competencias sociales, que favorecen el apropiado establecimiento y 

sostenimiento de amigos y la calidad de las interacciones de unión y soporte en el 

hogar. 

A su vez, esta variable está directamente relacionada con el desarrollo de la 

inteligencia social y conductas prosociales en los colegiales, transformándose en 

representante y protector de diferentes maneras de agresión (Ventura-León et al., 
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2019). En el lado opuesto, un bajo nivel o falta de empatía auguran conductas de 

intimidación y acoso, como: corporal, verbal, relacional y el ciberbullying, así como 

sujetos acusados por incurrir en violación sexual y abuso de menores, entre otras 

conductas violentas (Ventura-León et al., 2019). 

Desde otro punto de vista, la empatía se entiende como un proceso de 

comprensión de las emociones de un ser humano. La literatura, informa un mayor 

nivel de empatía en féminas, en comparación a los varones, especialmente en el caso 

de la empatía afectiva. En donde estos cambios y diferencias, van surgiendo a partir 

de los 6 a 9 años de edad y se amplían desde la primera infancia hasta la adultez. 

Estas diferencias suelen explicarse a través de los patrones de crianza, en los cuál 

se espera que el hombre responda con una menor emocionalidad que las mujeres, las 

cuáles, deberían poseer habilidades para comprender y compartir los sentimientos y 

las emociones de los demás. Finalmente, las féminas tienen mayores niveles de 

empatía en ambas dimensiones. 

Conceptos de Carpena (2016) basada en la empatía afectiva 

 

Hay que mencionar, que la empatía toma en cuenta las emociones y cogniciones; 

considera la madurez emocional como un elemento necesario para el desarrollo de 

esta variable, que requiere del autoconocimiento para ampliar la sensibilidad 

empática y la autorregulación de sentimientos negativos, logrando facilitar de esta 

manera la vulnerabilidad de los sentimientos de los demás. Además, refiere, que el 

desarrollo de la empatía en los estudiantes, les provee inteligencia social, capacidad 

de respuesta, autocontrol, liderazgo y asertividad. 

Para finalizar, la dimensión cognitiva de la empatía, es ¨una habilidad mental 

expresada en una serie de procesos de toma de perspectiva que utiliza un sujeto para 

imaginar la situación del otro, con el fin de identificar y comprender sus sentimientos¨ 
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(Sulzer et al., 2016). 

Antecedentes 

Internacionales 

Corrales, Quijano, y Góngora (2017), diseñaron y aplicaron un programa de 

intervención a 37 adolescentes entre 13 y 16 años del segundo año de secundaria 

(México), quienes recomendaron otras maneras de convivencia, a través de la 

práctica de la empatía y la comunicación asertiva para que puedan relacionarse 

positivamente con su entorno. 

Trabajaron la variable relativa al seguimiento de normas debido a las demandas 

y necesidades expuestas por la institución, utilizando un diseño pre-post para la 

evaluación del programa. En los resultados muestran una comparación de la fase 

diagnóstica y de intervención; observándose una disminución de ciertas conductas no 

deseables y el incremento de algunas deseables. 

En este estudio tomaron como variables a la empatía y autoestima; por lo que el 

artículo de referencia refleja los resultados de la aplicación de una intervención en 

adolescentes de 13 a 16 años; para estimular e influir mediante técnicas la habilidad 

de empatía y comunicación asertiva. Es por lo que, el artículo guarda relación con 

nuestros objetivos dando a conocer que la práctica de empatía influye positivamente 

en conductas favorables de socialización y comunicación. 

Schoeps et al., (2021) realizaron un estudio, en España; en el cuál, mostraron que 

los varones comprenden y sienten las emociones en menor grado que las mujeres, no 

obstante suelen atravesar por descontrol sentimental, y los varones por otro lado 

muestran mayor autosuficiencia.. 

Los efectos del patrón de las fórmulas fundamentales señalan que la autoestima 

favorable trabaja como intermediaria entre las aptitudes emocionales y las señales 
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intrínsecas a lo largo del tiempo. Las aptitudes emocionales defectuosas y la pérdida 

de autoestima están vinculadas con las señales intrínsecas en los estudiantes. 

Definitivamente, en este artículo se encuentran las variables objetivo como la 

autoestima y, muy cercano al término empatía, encontramos a las competencias 

emocionales. A su vez, nos exponen que los efectos del estudio revelan relación 

positiva entre una alta autoestima y los comportamientos competentes 

emocionalmente hablando y se correlaciona negativamente con los síntomas 

internalizantes. De modo que, se relaciona con los objetivos del presente estudio que 

busca hallar correlación positiva entre empatía y autoestima. 

Páez y Rovella (2019) en su investigación en Argentina, tuvieron como objetivo 

observar las conexiones entre la sensación del lazo del afecto, de las comunicaciones 

familiares y los aspectos cognoscitivos y efusivos de la empatía en un conjunto de 

estudiantes. Se emplearon las adecuaciones para madre y padre de las aplicaciones 

argentinas de la Escala de Seguridad de Kerns y de la versión abreviada del Inventario 

de la percepción de los hijos acerca de las relaciones con sus padres para adolescentes 

(CRPBI; subescalas: aceptación, control patológico y autonomía extrema). Se manejó 

como escala de empatía, la validación argentina del Índice de Reactividad 

Interpersonal (componente cognitivo: Toma de Perspectiva y Fantasía; componente 

emocional: Preocupación Empática y Malestar Personal. 

Donde resulta que, los alumnos manifestaron bajas puntuaciones absolutas en el 

IRI concerniente a las alumnas (p ≤ .001). Los estudiantes que vivieron un afecto 

prominente para su madre y padre recibieron más consentimiento en el contacto 

familiar con ellos (p ≤ .001; p ≤ .001) y mostraron superior empatía (p = .018; p = 

.016). Muy semejante a los estudiantes que apreciaron un carácter familiar 

determinado por la aprobación con sus progenitores (p = .008; p = .001). Percibir un 
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afecto indudable en el estudiante lograría advertir un vínculo con los progenitores 

fundamentado en la aprobación de su singularidad y trascendencia positiva. El 

asentamiento de un lazo de afecto indudable y distinguir la aprobación como praxis 

familiar logra el incremento de la empatía. 

Considerando que la variable empatía está presente en esta investigación, sirve 

para observar las influencias positivas que tienen el afecto indudable y apreciación 

de aprobación de los familiares en los estudiantes. En este sentido, influyen en el 

desarrollo de mayor empatía hacia sus pares. Por lo cual, se infiere que las 

interacciones sanas con los miembros significativos del sistema del adolescente 

favorecerán habilidades y competencias emocionales como la empatía. Así mismo, 

estas relaciones positivas fomentan seguridad (autoestima) y se predispone a la 

preocupación empática y reconocimiento emocional hacia los pares. 

Gómez y Narváez (2019), analizaron la relación entre los mecanismos de 

desconexión moral, la empatía y la prosocialidad en adolescentes que han tenido 

experiencias delictivas. Se contó con una muestra de 60 adolescentes entre 16 a 18 

años en (Manizales-Colombia), donde se aplicó el cuestionario de desconexión moral 

(MMD), la escala de tendencias prosociales (PTM-R) y el índice de reactividad 

emocional (IRI). 

Hallaron que el mecanismo de desconexión moral con mayor puntuación fue la 

justificación moral. Además, la desconexión moral se correlacionó negativamente 

con las conductas prosociales y la empatía. Los promedios más altos en empatía y 

prosocialidad los tienen las mujeres, mientras que los varones los presentan en los 

mecanismos de desconexión moral. Por ello, es importante diseñar estrategias que 

estimulen la empatía, la solidaridad, la educación emocional y criterios morales 

prosociales en adolescentes infractores de la ley. 
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En suma, este estudio nos demuestra que tanto hombres como mujeres se 

diferencias en los primeros, mostrar mayor desconexión moral y las segundas, en 

presentar niveles más altos de empatía y prosocialidad. A su vez, es importante 

reforzar la empatía y conductas prosociales para evitar comportamientos de 

desconexión moral. En efecto, la empatía está relacionada con conductas solidarias, 

con un mayor conocimiento emocional y criterios prosociales. 

Tabares y Marin (2020), examinaron las tendencias prosociales y su relación con 

la empatía y las creencias de autoeficacia para la regulación del afecto. Emplearon 

metodología cuantitativa, diseño no experimental de tipo transversal; la investigación 

fue descriptiva correlacional. La muestra de 35 adolescentes fue no 

probabilística a disponibilidad. Se valió de la escala   de   tendencias 

prosociales, versión revisada (PTM-R), el índice de reactividad interpersonal (IRI) y 

la escala de autoeficacia para la regulación del afecto (RESE). 

 

El componente afectivo, (preocupación empática y autoeficacia emocional), 

mostraron un superior efecto predictor de conductas prosociales. Se descubrió que 

los factores emocionales relacionados a eventos de emergencia, obediencia o 

complacencia se vinculan con expresiones prosociales que muestran los individuos 

armados que integraron la investigación. 

Por tanto, la autoeficacia emocional y la preocupación empática son variables 

que se encuentran ligadas al actual estudio; y en este caso, nos hace saber que tiene 

implicancia con el comportamiento prosocial, significando que ambas estarían 

correlacionadas positivamente con ello. En suma, son variables que aislada y 

conjuntamente trabajan en mejorar la conducta prosocial. 

Tabares y Durand (2020), analizaron y compararon las motivaciones prosociales, 

la empatía y las diferencias de sexo en 203 adolescentes de 16 y 19 años, entre 
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varones y féminas que trasgredieron la ley y fueron víctimas del conflicto armado, en 

Colombia. Es una investigación de diseño no experimental, transversal y de alcance 

comparativo. Usaron la medida de tendencias prosociales – Revisado-(PTM-R) y el 

índice de reactividad interpersonal (IRI). Los autores señalaron que este tipo de 

investigación está en sus inicios. 

En dicha investigación, pudieron observar que la tendencia prosocial por 

complacencia presentó la puntuación más alta y la tendencia prosocial pública la más 

baja. En empatía, la toma de perspectiva obtuvo el promedio más alto. Finalmente 

refieren que existen diferencias significativas entre varones y féminas, 

indistintamente del tipo de transgresión cometida. 

Por tanto, estas variables prosociales y de empatía se encuentran relacionadas 

con esta investigación. Además, se observa que estos comportamientos se observan 

en mayor presencia en el sexo femenino, lo cual indica que es conveniente promover 

estas conductas, el desarrollo empático y competencias emocionales en el sexo 

masculino, así mismo observar si otros factores pueden estar relacionados con su 

incidencia, tales como la autoestima. 

Gómez y Marin (2020), realizaron un estudio en el que investigaron las 

diferencias de sexo y la relación entre empatía, autoeficacia emocional y tendencias 

prosociales en adolescentes que han experimentado eventos de vulnerabilidad 

psicosocial, en una organización de protección y en tres municipios (Colombia). La 

investigación tuvo una metodología cuantitativa, diseño no experimental de tipo 

transversal, alcance descriptivo-correlacional; la muestra fue no probabilística a 

disponibilidad, compuesta por 69 personas entre 12 y 18 años. Se utilizaron 

instrumentos de la Escala de Tendencias Prosociales revisada (ptm-r), Índice de 

Reactividad Interpersonal (iri), y Escala de Autoeficacia para la Regulación 
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Emocional (rese). 

 

Este modelo empírico indica que expresar emociones positivas y manejar 

emociones negativas necesita del papel intermediario de la empatía, y sus elementos, 

cognitivo y emocional, para desarrollar las motivaciones prosociales en esta 

población. De esta manera, se finaliza en que es preciso enlazar el estudio y la 

intervención psicosocial y educativa en el análisis y estimulación de la prosocialidad; 

de igual forma, los factores positivamente asociados en individuos que han pasado 

por vivencias de vulneración psicosocial. 

Del mismo modo, la autoeficacia emocional está relacionada con la autoestima, 

ya que, sus características son el sentimiento de saber manejar, interpretar y expresar 

las emociones personales y de los pares. De hecho, este factor influye directamente 

con la autoestima del sujeto, debido a que, la autovaloración depende muchas veces 

de cuánta autoeficacia percibimos en nuestros comportamientos en el día a día y 

también, influye en el entorno. De esta manera, es probable que se genere una 

retroalimentación de la percepción de autoeficacia del sujeto y su propio 

desenvolvimiento y la percepción positiva del entorno hacia el sujeto que se 

desarrolla adaptativamente. 

Nacionales: 

 

Paucar y Barboza (2018), en una investigación sobre la autoestima, buscaron 

 

¨describir el nivel de autoestima de los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa en Chincha 2017¨, usaron el enfoque no experimental, de tipo básico, nivel 

descriptivo, de corte transversal, el método general científico y método específico 

descriptivo. Los investigadores, aplicaron el instrumento del Test de Coopersmith y 

los datos resultantes fueron procesados estadísticamente con en el programa SPSS 

Vers. 22.0. 
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En dicho estudio hallaron que la autoestima de los estudiantes es baja; el 67.7% 

presentan una autoestima de complexión decadente; el 80,5% ostentan una 

autoestima global disminuida, el 88,7%, tienen una Autoestima de aptitudes 

Académica Intelectual promedio; el término medio de los estudiantes tiene una 

autoestima emocional decadente 37,6% y media en un 35,3 % y el 65,4 % 

respectivamente. 

Esta investigación es relevante porque fortalece la existencia de niveles de 

autoestima en los adolescentes que influyen en su desarrollo. Además, los autores 

refieren que hoy en día, la autoestima en los adolescentes en el Perú se ve afectada 

en el ámbito educativo, personal, familiar y social; lo cual, puede servir de 

explicación en su relación con la empatía. 

García (2020), su estudio tuvo como objetivo comparar el rendimiento en 

funciones ejecutivas, niveles de empatía y cognición social en 109 adolescentes 

varones que cometieron delitos en contra de la libertad sexual, contra el patrimonio 

y contra la vida cuerpo y salud en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

de la ciudad de Arequipa. El diseño de investigación fue de estrategia asociativa de 

corte transversal no experimental. La evaluación se basó en el test de Iowa Gambling 

Task para evaluar la toma de decisiones, Test de Stroop para evaluar la capacidad de 

interferencia, Test de Cartas de Wisconsin que evalúa la capacidad de abstracción, 

formación de conceptos y cambio de estrategias cognitivas (Flexibilidad Cognitiva), 

Test de lectura de mentes a través de la mirada para evaluar la capacidad de 

mentalización y la Escala de empatía de Bryant B para niños y adolescentes para 

evaluar la respuesta emocional empática de los niños y adolescentes. 

Sus resultados muestran diferencias significativas en cuánto la capacidad de 

interferencia por parte de los diferentes delitos cometidos y, una influencia por parte 
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de la situación de vivencia previa al ingreso al centro y tiempo de consumo sobre la 

inhibición de interferencia. Mostraron también déficits significativos en cuanto a la 

teoría de la mente que afecta al adolescente para comprender la perspectiva de la otra 

persona, reconocer su necesidad, comprender normas de interacción y regulación 

social. 

Esta investigación es relevante porque fortalece la premisa de que la empatía 

disminuye con una alta autoestima; cuya explicación por parte de los autores, se basa 

en que los jóvenes que cometen delitos no perciben la perspectiva del otro, por lo 

cual llegan a delinquir. 

Cruzado (2017), investiga la correspondencia entre el manejo familiar y la 

empatía en 184 estudiantes de 3ro a 5to año de secundaria de un colegio en Cajamarca. 

Se tomó datos sociodemográficos como el sexo, la edad, conformación familiar y 

número de hermanos. Se utilizó el modelo de diseño descriptivo- correlacional y las 

pruebas de Escala de Cohesión-Adaptabilidad Familiar (FACES III), el Índice de 

Reactividad Interpersonal (IRI) y una ficha sociodemográfica. Los resultados 

revelaron una correspondencia de magnitud moderada entre la funcionalidad familiar 

y la empatía. 

Teniendo en cuenta que el factor de funcionalidad familiar influye positivamente 

en incrementar la presencia de conductas empáticas podemos confirmar que la 

empatía se ve afectada por determinados comportamientos y factores positivos que 

están orientados en mejorar la prosocialidad del individuo, el manejo emocional, y 

entre otros factores. Así mismo, los valores inherentes y desarrollados, tales como la 

autoestima, también podrían estar implicados en el incremento de la conducta 

empática. 

 

Gómez y Miranda, (2021) investigaron los ¨Estilos de apego y autoestima en 
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adolescentes de una institución educativa privada de la ciudad de Cajamarca¨, que 

indagó resolver si hay una correspondencia entre los estilos de apego y autoestima en 

171 adolescentes de 14 a 17 años. Se buscó encontrar la correlación de las dos 

variables con dos instrumentos de medición, el formulario de apego Camir-R 

conformado por 32 cláusulas, y la escala de autovaloración de Rosenberg, de 10 

cláusulas. El tipo de investigación fue correlacional de tipo no experimental con corte 

transversal. 

 

Los investigadores obtuvieron como resultado, que, existe una correlación 

significativa entre el apego y la autoestima en los adolescentes, indicando que el estilo 

de apego seguro presenta una correlación significativa directa con la autoestima. 

 

Esta investigación es importante porque fortalece la premisa de que la autoestima 

aumenta con la empatía; cuya explicación por parte de los autores, se basa en que los 

estudiantes que desarrollan un carácter de afecto indudable pueden desarrollar una 

autoestima alta, dado que en dicho estilo los adolescentes presentan una adecuada 

empatía. (Bartholomew y Horowitz 1991) 

 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Qué relación y diferencias existen entre la autoestima y empatía en estudiantes 

de un colegio particular de la ciudad de Cajamarca? 

Problemas específicos 

 

● ¿Qué relación existe entre la autoestima y empatía cognitiva en estudiantes 

de un colegio particular de la ciudad de Cajamarca? 

● ¿Qué relación existe entre la autoestima y empatía afectiva en estudiantes de 

un colegio particular de la ciudad de Cajamarca? 
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● ¿Existen diferencias significativas entre la autoestima en estudiantes de un 

colegio particular de la ciudad de Cajamarca, según el sexo? 

● ¿Existen diferencias significativas entre la empatía cognitiva en estudiantes 

de un colegio particular de la ciudad de Cajamarca, según el sexo? 

● ¿Existen diferencias significativas entre la empatía afectiva en estudiantes 

de un colegio particular de la ciudad de Cajamarca, según el sexo? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación y diferencias que existen entre la autoestima y empatía 

en estudiantes de secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca 

Objetivos específicos 

 

● Determinar la relación existente entre la autoestima y empatía cognitiva en 

estudiantes de secundaria de un colegio particular en la ciudad de 

Cajamarca 

● Determinar la relación existente entre la autoestima y empatía afectiva en 

estudiantes de secundaria de un colegio particular en la ciudad de 

Cajamarca 

● Determinar la diferencia significativa de la autoestima de estudiantes de 

secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca, según el 

sexo. 

● Determinar la diferencia significativa de la empatía cognitiva en 

estudiantes de secundaria de un colegio particular en la ciudad de 

Cajamarca, según el sexo. 

● Determinar la diferencia significativa de la empatía afectiva en estudiantes 

de secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca, según el 
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sexo. 

 

1. Hipótesis 

 

1.1. Hipótesis general 

 

Existe relación significativa alta entre la autoestima y empatía en estudiantes 

de secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca 

1.2. Hipótesis específica 

 

● Existe relación significativa alta entre la autoestima y empatía cognitiva en 

estudiantes de secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca 

● Existe relación significativa alta entre la autoestima y empatía afectiva en 

estudiantes de secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca 

● Existen diferencias significativas de la autoestima en estudiantes de 

secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca, según el sexo. 

● Existen diferencias significativas de empatía cognitiva en estudiantes de 

secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca, según el sexo. 

● Existen diferencias significativas de empatía afectiva en estudiantes de 

secundaria de un colegio particular en la ciudad de Cajamarca, según el sexo. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

Tipo y diseño de estudio 

 

La presente investigación es de corte cuantitativo, de diseño no experimental, 

en donde, no se manipularon las variables. Así mismo, se recopilaron, se observaron 

y analizaron los datos. El estudio también fue transversal, ya que, la recopilación de 

datos se hizo en un momento único, siendo de tipo descriptivo, comparativo y 

correlacional-causal, donde se establecieron las relaciones entre ambas variables 

(Hernández et al., 2020). 

Población y muestra 
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La unidad de análisis hace referencia a un tipo de objeto delimitado (Azcona 

y Manzini, 2014), para nuestro estudio dicha unidad de análisis fueron los estudiantes 

de secundaria de la institución educativa “Joyas para Cristo” durante el periodo 2022- 

1. 

La población comprendida como el conjunto total de individuos (Castro et al, 

2018), está compuesta por estudiantes de ambos sexos, de 1ro a 5to de secundaria, de 

colegios particulares de Cajamarca. El muestreo seleccionado es de tipo no 

probabilístico, intencional y por conveniencia dado que la elección de sus elementos 

no depende de la probabilidad (Bravo, S., 1991). En este sentido, la muestra de 

nuestro estudio quedó compuesta por 100 estudiantes. 

Los criterios de inclusión: estudiantes de ambos sexos, inscritos en la 

institución educativa: “Joyas de Cristo” en Cajamarca, que se encuentren cursando 

los grados 2do a 5to de secundaria, con nacionalidad peruana y en el rango de edad 

de 13 a 17 años. 

Los criterios de exclusión: estudiantes que hayan realizado respuestas con un 

patrón de respuesta definido, estudiantes que no pudieron asistir a la evaluación, 

estudiantes que no completaron adecuadamente los datos de filiación, estudiantes que 

no terminaron de responder el test, estudiantes que no están inscritos en la institución 

educativa y no pertenecientes a los grados 2do a 5to de secundaria y estudiantes que 

no estuvieron dispuestos a llenar el test. 

Técnicas e instrumentos 

 

Se hallan diferentes métodos e instrumentos para recoger datos para un 

estudio, esto está subordinado al procedimiento y modelo de análisis con el cual se 

ocupará, se empleará una o más métodos. De esta forma, en este estudio se hará 

empleo de la encuesta, ya que es un sistema de recolección de datos (Bernal, 2010). 
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Para la apreciación de los estudiantes se manejaron dos evaluaciones según 

las variables. Se calculó la Autoestima con la Escala de Autoestima de Rosenberg; y 

de igual forma, para poder medir Empatía se operó con la Escala de Empatía Básica 

— Abreviada. 

 
 

Escala de Autoestima de Rosenberg en Adolescentes Versión Peruana (EAR) 

 

Escala de autoestima de Rosenberg (RSE; Rosenberg, 1965; versión en 

español de Atienza et al., 2000) validada y adaptada en Perú por Ventura-León et al. 

en el 2018. La RSE es una escala autoinforme que valora la autoestima y está 

compuesta de 10 ítems (5 inversos) con cuatro elecciones de contestación tipo Likert 

que van a partir de muy en desacuerdo = 1; hasta muy de acuerdo = 4. De modo que, 

tiene una jerarquía de puntuaciones totales de 10 a 40. La escala es unidimensional 

tanto en la versión auténtica como en la versión en español. 

En el contexto peruano la escala fue dirigida a un conjunto de 715 estudiantes 

(51.3% de sexo femenino; M edad = 12.20 años). Tras separar las saturaciones se 

halló que en su totalidad exceden el .30 (Kline, 2015) a excepción de la cláusula 8 

del modelo 1, el cual además es opuesto. Posteriormente, la fiabilidad fue apropiada 

y se evaluó por medio del coeficiente omega (≥ .70). En síntesis, se argumenta la 

distribución unifactorial de la RSE y se infiere que la herramienta provee validez y 

estabilidad interna conveniente para ser aprovechado en un ambiente peruano. 

Ventura et al., (2018) propone que la escala debe explicarse como una 

distribución bifactorial. Sin embargo, los autores por verificaciones subsiguientes al 

apartado sugieren explicar la EAR según una escala unidimensional. Igualmente, 

preliminar al estudio de la EAR debe cambiar las cláusulas opuestas en directos y 

apartar el ítem 8 que produce limitada correlación con el constructo. 

Empatía en Adolescentes Versión Peruana (EBE) 
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Escala de Empatía Básica — Abreviada (BES abreviada; Oliva et al., 2011). 

Se empleó la interpretación comprobada en el entorno peruano (Soto, M. y 

Muchotrigo, G., 2015). Esta consiste en nueve apartados escalados en formato Likert 

de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). La BES abreviada 

valora dos magnitudes de la empatía: empatía afectiva (ítems 1, 2, 3 y 6; e.g., "Me 

pongo triste cuando veo a gente llorando") y empatía cognitiva (ítems 4, 5, 7, 8 y 9; 

e.g., "Cuando alguien está deprimido suelo comprender cómo se siente"). En su 

totalidad, los ítems se aprecian de modo directo, por lo cual una superior calificación 

evidencia una considerable existencia del constructo valorado. 

A partir del análisis de Ventura-León et al. (2019) la BES abreviada reveló 

consistencia interna admisible, medida por Omega de McDonald, para el componente 

empatía cognitiva (ω = 0,81) y afectiva (ω = 0,76) 

Procedimientos de recolección de datos 

 

Teniendo la propuesta de investigación propia, se actuó a implantar los 

enlaces con el organismo respectivo donde se recolectó la información, solicitando 

los permisos respectivos a la jurisdicción del instituto. 

Inmediatamente después de haber obtenido la autorización, en la institución, 

los estudiantes que ingresaron fueron inspeccionados (escolares de primero a quinto 

de secundaria), se pactó el día y hora para cada salón y se determinó cuál sería el 

medio para la resolución de las pruebas: Google forms. 

Una vez llegadas las fechas pactadas, se procedió a administrar las pruebas a 

los participantes a través del aula virtual y entrega del formato digital de las mismas 

para su cumplimentación. Se les brindó consignas claras por cada prueba cuyo orden 

fue el siguiente: consentimiento informado, ficha sociodemográfica, el EAR y, por 
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último, el EBE. En promedio la aplicación duró unos 25 minutos por salón. Una vez 

acabada la aplicación se recogieron las pruebas y los resultados fueron organizados 

en un Excel 

 

Análisis estadístico de los datos 

 

Empleamos un programa estadístico llamado Jamovi, en el que se analizaron 

los documentos para comprobar su validez y confiabilidad. Por consiguiente, se hizo 

un estudio de normalidad; por medio de la prueba de Kolmogorov Smirnov de las 

variables y dimensiones a correlacionar, los datos obtenidos permitieron confirmar el 

grado de alcance de los valores y determinar si la dimensión y variables son datos 

“normales” o de libre distribución. 

Luego usamos la comprobación no paramétrica: fórmula de conveniencia de 

Spearman (rho de Spearman). En seguida, surge el análisis inferencial, de donde, se 

elaboró una decisión estadística señalando el grado de correlación a través de las 

variables autoestima y empatía, determinando si existe o no una correlación 

representativa positiva entre ellas. Además, la conclusión estadística nos permitió 

determinar que modelo de relación hay a través de las variables y señalar las 

diferencias significativas de acuerdo con el sexo de los estudiantes de secundaria del 

colegio particular “Joyas de Cristo”, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2022. 

Por último, se emplearon tablas de relación y niveles de significancia para así 

evaluar y contrastar las hipótesis del estudio. Luego, se brindó el análisis de 

resultados; el alcance de los efectos; la contrastación de los antecedentes; los puntos 

inciertos-limitaciones; y su aplicación práctica. 

Consideraciones éticas 

 

En esta investigación se estableció citar a todas las bibliografías y estudios de 

investigación según las reglas, normas y procedimientos propuestos por la séptima 
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edición (2019) de la American Psychological Association (APA) (Moreno, D. y 

Carrillo, J., 2019). 

Se dispuso también con el consentimiento del instituto educativo, a fin de 

recopilar la información necesaria, la cual fue utilizada sólo con fines académicos y 

científicos; cuyos resultados fueron recabados en base a la observación y registro de 

datos que contó con el anonimato y la confidencialidad hacia el participante. Así 

mismo, los alumnos que cooperaron en la investigación contribuyeron al 

conocimiento de la institución educativa. 

Los investigadores del presente estudio son estudiantes de la Universidad 

Privada del Norte; por tanto, se rigen de sus principios, normas, reglamentos, 

estatutos y del Código de Ética del Investigador Científico UPN (2023). Dentro de 

dicho código de ética, respetamos los límites de investigación que estamos 

desarrollando dentro de la UPN, respetando la integridad de los implicados de la 

presente investigación, sus derechos, confidencialidad y respeto por la propiedad 

intelectual. Dentro de este código de ética, se tomaron los artículos 1 y 2, que se 

detalla a continuación: veracidad, donde los investigadores se comprometen a ser 

imparciales y lo más exactos posibles en la presente investigación; trabajo en equipo, 

donde los investigadores potencian sus capacidades en beneficio del estudio; 

normatividad; citando a los autores en las referencias bibliográficas cuando se 

utilicen ideas de otros autores; difusión, para así distribuir los saberes encontrados 

con la intención de favorecer a la sociedad académica. 

Por último, como futuros profesionales en psicología, tomamos el Código de 

Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú que Adaptado al Estatuto 

Nacional y a la Ley Número 30702 del 21 de diciembre de 2017, señala que, el 

psicólogo que divulgue comunicación originaria de un estudio psicológico 
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indistintamente de los efectos, no tiene que incidir en adulteración, ni copia, 

manifestando la existencia o no de disparidad de conveniencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPATÍA Y AUTOESTIMA EN 

ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EN CAJAMARCA 2022 

ALEJANDRO VILCHEZ & YANINA PANDO 

39 

 

 

 

CAPÍTULO III RESULTADOS 

 

Características sociodemográficas de la muestra y frecuencias de respuesta de los 

ítems 

 

Tabla 1   

Distribución de frecuencias y porcentajes según la edad de los estudiantes 

Edad Cantidad % Total 

12 31 29.0 % 

13 25 23.4 % 

14 18 16.8 % 

15 18 16.8 % 

16 12 11.2 % 

17 3 2.8 % 

 

De la tabla 1, se observó que la mayoría de los estudiantes, es decir el 29,0 % y 23,4 

 

% se encuentran entre 12 y 13 años respectivamente; así mismo, existe un 16,8 % de 

estudiantes en la edad 14 y 15 años; mientras que un 11,2 % y 2,8 % se encuentran entre los 

16 y 17 años. 

 
Tabla 2   

Distribución de frecuencias y porcentajes según el sexo de los estudiantes 

Sexo Cantidad % Total 

Masculino 44 41.1 % 

Femenino 63 58.9 % 

 

De la tabla 2, se observa que la mayoría de los estudiantes, es decir el 58,9 % 

pertenecen al sexo femenino, mientras que un 41,1 % pertenecen al sexo masculino. 

 
Tabla 3 
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Distribución de frecuencias y porcentajes según el grado escolar de los estudiantes 

Grado escolar Cantidad % Total 

1 31 29.0 % 

2 27 25.2 % 

3 16 15.0 % 

4 20 18.7 % 

5 13 12.1 % 

 

De la tabla 3, se observa que la mayoría de los estudiantes, es decir el 29,0 % y 25,2 

 

% se encuentran entre primer y segundo año de educación secundaria respectivamente, 

mientras que un 18,7 % y 12,1 % se encuentran entre cuarto y quinto año respectivamente. 

 

Evaluación y contraste de las hipótesis del estudio 

 

En primer lugar, en la Tabla 4, se puede observar que la relación entre la Autoestima 

y Empatía obtiene un valor de significancia de p = .101 significando que no se encuentra una 

relación entre las variables referidas. 

Tabla 4   

Hipótesis general - Relación entre autoestima y la empatía 

  
RA 

RE Spearman's rho -.159 

 p-value .101 

Nota. RA = Resultados de Autoestima; RE = Resultados Empatía; P = Valor de significancia 

 

 
 

Tabla 5   

Hipótesis específica 1 - Relación entre autoestima y la dimensión cognitiva de la empatía 

  RA 

EDC Spearman's rho -.023 

 p-value .812 

Nota. RA = Resultados de Autoestima; EDC = (Resultados) Empatía Dimensión Cognitiva; P = Valor de 

significancia 

Así mismo, en la tabla 5, primera hipótesis, tampoco hallamos relación alguna debido 

a que el p valor es mayor a .05. 
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Tabla 6   

Hipótesis específica 2 - Relación entre autoestima y la dimensión afectiva de la empatía 

  RA 

EDA Spearman's rho -.206 

 p-value .034 

Nota. RA = Resultados de Autoestima; EDA = (Resultados) Empatía Dimensión Afectiva; P = Valor de 

significancia 

No obstante, en la Tabla 6, se puede observar que existe relación entre la autoestima 

y la empatía afectiva debido a que el p valor es menor a .05 (.034) sin embargo el grado y la 

relación es baja e inversa debido a que el coeficiente rho se encuentra en -.206. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna indicando que, en un bajo grado, 

cuando la autoestima aumenta la empatía disminuye y/o viceversa. 

Tabla 7    

Hipótesis específica 3 - Diferencia entre autoestima según sexo 

  Statistic p 

RA Mann-Whitney U 892 0.002 

Nota. RA = Resultados de Autoestima; P = Valor de significancia  

 
Tabla 8 

 

Hipótesis específica 3 - Diferencia entre autoestima según sexo 

Resultados de Autoestima 

sexo Bajo Medio Alta Total 

Masculino 22 20 2 44 

Femenino 50 12 1 63 

Total 72 32 3 107 

Nota. RA = Resultados de Autoestima    

 
Por otra parte, se realizaron análisis de comparación de acuerdo con los objetivos 

específicos. De ahí que, a partir de la tabla 7 y 8 podemos contemplar la comparación de la 

variable autoestima en función del sexo, y así advertir sí existen diferencias significativas 

entre ellas. Así mismo, para hallar las diferencias se usó el estadístico U de Mann-Whitney, 

debido a que los datos no cumplían con criterios paramétricos. Mientras tanto, el valor de 
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significancia puntuó <0.05 por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que sí 

existen diferencias significativas de la autoestima según el sexo del estudiante. 

Tabla 9    

Hipótesis específica 4 - Diferencia entre empatía afectiva según sexo 

  Statistic p 

EDA Mann-Whitney U 1214 0.275 

 
Tabla 10 

 

Hipótesis específica 4 - Diferencia entre empatía afectiva según sexo 

  Empatía Afectiva   

sexo Bajo Medio Alto Total 

Masculino 13 18 13 44 

Femenino 15 20 28 63 

Total 28 38 41 107 

Nota. RA = Resultados de Empatía Afectiva    

 

 
Por lo que se refiere a la tabla 9 y 10, se realizó el estadístico U de Mann-Whitney 

para observar si existen diferencias significativas entre la empatía afectiva y el sexo de los 

estudiantes de la IE. En este caso, el puntaje de mayor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula, indicando que no existen diferencias significativas entre la empatía afectiva y el sexo 

del estudiante. 

Tabla 11    

Hipótesis específica 5 - Diferencia entre empatía cognitiva según sexo 

  Statistic p 

EDC Mann-Whitney U 1203 0.243 

 
 

Tabla 12 
 
 

Hipótesis específica 5 - Diferencia entre empatía cognitiva según sexo 

  Empatía Cognitiva   

sexo Bajo Medio Alto Total 

Masculino 17 15 12 44 



EMPATÍA Y AUTOESTIMA EN 

ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EN CAJAMARCA 2022 

ALEJANDRO VILCHEZ & YANINA PANDO 

43 

 

 

 

Femenino 28 22 13 63 

Total 45 37 25 107 

Nota. RA = Resultados de Empatía cognitiva   

Por último, en la tabla 11, se observa un puntaje mayor a 0.05 en el valor de 

significancia, indicando que no existen diferencias significativas entre la empatía cognitiva y 

el sexo del estudiante. En conclusión, se puede observar que las diferencias de las escalas 

según el sexo sólo pueden ser válidas para la escala de autoestima más no para la empatía, en 

donde no se encuentran diferencias por sexo. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Discusión 

 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación existente 

entre la autoestima y la empatía en estudiantes, los resultados mostrados en la tabla general 

muestran que no existe una correlación significativa entre ambas. No obstante, existen datos 

que difieren con lo reportado; según Cardoso et al., (2012), concluyó que existe una relación 

de los adolescentes empáticos con un alto nivel de autoconcepto y autoestima. Si bien para 

la presente investigación se aceptó la hipótesis nula, hay estudios como el mencionado, en el 

cual sí hallan correlación significativa entre estas variables. 

En cuanto al análisis de correlación entre la escala autoestima y la dimensión de 

empatía cognitiva, no se observan niveles significativos de correlación. En este sentido, no 

concordamos con Schoeps et al., (2021) en su investigación en España, que demostraron que 

la autoestima positiva funciona como mediadora entre las competencias emocionales (p.ej. 

empatía) y los síntomas internalizantes a largo plazo, e inversamente, las competencias 

emocionales deficientes, por ejemplo, bajo reconocimiento emocional de los pares, y la baja 

autoestima están asociadas con los síntomas internalizantes de los adolescentes. 

En lo que toca demostrar el resultado entre la correlación de las variables autoestima 

y empatía afectiva, los indicadores sí señalan existencia de relación debido a que el valor 
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teórico esperado es significativo. Por ello, la hipótesis nula se rechaza, aunque la relación es 

de bajo grado e inversamente proporcional. Se debe tomar en cuenta que, en la investigación 

que realizaron Páez y Rovella (2019) se llegó a la conclusión que el establecimiento de un 

vínculo de apego seguro y la percepción de la aceptación como práctica parental permite el 

desarrollo de la empatía. Con esto se puede referir, que la influencia de este tipo de estímulos 

por parte del sentimiento de apego y aceptación podría ligeramente incrementar las 

posibilidades de una autoestima alta, y esto mismo relacionarse con posibles 

comportamientos más empáticos. Estas observaciones, se relacionan también con los 

resultados del estudio de Gómez (2017) en donde concluyen que “la capacidad de auto 

gobernabilidad y autoeficacia en la regulación de las emociones juega un papel preponderante 

en la estimulación y desarrollo de conductas prosociales (...)” (p. 235). Por consiguiente, los 

antecedentes evidenciaron, a diferencia de nuestros resultados, la existencia de correlación 

positiva entre la variable autoestima y la variable empatía afectiva. 

Con respecto a los objetivos específicos referente al análisis de tipo comparativo entre 

autoestima y el sexo del estudiante, a partir de los resultados de la tabla 7 y 8 se encontró que 

los varones presentan un mayor grado de autoestima a diferencia de las mujeres. 

Similarmente, en el estudio de Shoeps et al., (2021) los hombres muestran mayores niveles 

de autoestima a pesar de que [...] las mujeres perciben y entienden las emociones mejor que 

los hombres, aunque experimentan con mayor frecuencia desajuste emocional. En esta misma 

línea, Garaigordobil et al., (2008) mencionan qué en los estudiantes sí existen diferencias 

según sexo, siendo los hombres los que muestran niveles más elevados y menores pérdidas 

de autoestima en comparación con las féminas [...] (Garaigordobil et al., 2008). El resultado 

anterior puede explicarse por las relaciones entre personas diferenciadas instauradas por 

hombres y mujeres (Rodríguez y Caño, 2012). De esta manera, la autoestima de varones 

dependería de la comparación de sus éxitos individuales con los de sus pares, mientras que 
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las féminas tienden a evaluarse a sí mismas respecto a la conformidad o no de personas 

significativas (Thorne y Michalieu, 1996). 

Por otro lado, según las diferencias entre la variable empatía cognitiva y el sexo, estas 

no fueron significativas. Sin embargo, a diferencia de nuestros resultados, acorde a lo 

reportado por Pérez, et al., (2003) en una investigación anterior, las mujeres tuvieron un 

mayor puntaje en el área empatía cognitiva. Al respecto, Hoffman (1977) ha propuesto una 

mayor tendencia en las mujeres a imaginarse en el lugar del otro/a, mientras que los varones 

tenderían más a acciones instrumentales. Así mismo, Kret y De Gelder (2012) basados en las 

diferencias morfológicas del cerebro, han mostrado evidencia para una mayor facilidad de 

las mujeres en cuanto a reconocimiento de emociones. Además, Mado et al., (2009) han 

observado diferencias de sexo en la priorización de estímulos emocionales, donde las mujeres 

han mostrado mayor reactividad frente a imágenes negativas y frente al sufrimiento humano. 

También, Groen et al. (2012) mediante una metodología diferente han observado resultados 

similares, que sugieren una mayor sensibilidad de las mujeres frente a información que 

manifiesta una emoción y a la información con valencia emocional negativa. Estos resultados 

también han sido reportados en investigaciones previas (Kemp et al., 2004). 

Finalmente, tampoco se registran diferencias significativas entre los puntajes 

promedio de empatía afectiva y el sexo del estudiante. A este respecto, según una 

investigación sobre diferencias en empatía según sexo realizada en Chile, refieren que estas 

desigualdades respecto al sexo parecen situarse en el área más emocional (afectiva) de la 

empatía frente a la cognitiva. Así mismo, Retuerto (2004) menciona que existe una capacidad 

cognitiva similar entre hombres y mujeres, pero diferencial en relación con la respuesta 

afectiva, superior para las mujeres. En la misma línea Mestre et al. (2009) han observado 

dichas diferencias en estudiantes, además de un aumento de estas a través del desarrollo 

evolutivo. Cabe mencionar que, según algunas investigaciones, las mujeres presentan una 
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mayor disposición empática (García y Orellana, 2008; Mestre, Frías y Samper, 2009). Este 

dato es coherente con la mayor presión social que reciben las chicas, que las llevan a valorar 

más los afectos y a tener en cuenta a los demás. 

Limitaciones 

 

Las limitaciones de la presente investigación se relacionan a ser un estudio transversal 

y no longitudinal. Por ello, para las próximas investigaciones se recomienda corroborar los 

hallazgos mediante estudios de seguimiento longitudinal. A pesar de que la muestra utilizada 

fue de disponibilidad, es importante establecer futuros estudios con muestras más 

representativas. 

Otras dificultades que se han encontrado en la investigación es que no hay muchos 

antecedentes nacionales durante el período de estos últimos 5 años. Además, la muestra fue 

de difícil acceso, debido a que se encuentra en la provincia de Cajamarca, lejana a nuestra 

localidad y a la presencialidad por consecuente. Habría que decir también que algunos de los 

participantes constantemente falseaban información debido a ciertos errores en los datos 

escritos en la ficha del estudiante. A su vez, un grupo muy pequeño de participantes no 

quisieron responder rápidamente; y algunos otros dejaron varios formularios incompletos. 

Finalmente, no todos los participantes de la I.E. disponían de los requerimientos materiales 

para acceder a la prueba virtual y tampoco hubo una asistencia del pleno en el día que se 

programaron la cumplimentación de las pruebas. 

Implicancias 

 

Los alcances obtenidos se circunscriben a la población de alumnos estudiada, por lo 

que al ser una muestra no probabilística no es concordante disponer de generalizaciones, y 

en futuras investigaciones sería importante contar con una muestra representativa que apoye 

a la relación de los niveles de empatía con la autoestima. 

Esta investigación sirve para conocer los niveles actuales de autoestima y empatía en 
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esta población vulnerable y poder tomar medidas preventivas y promocionales, dado que, 

según la escala “Índice de bienestar adolescente” (IBA), entre los departamentos menos 

favorables para los estudiantes del país, están Cajamarca (0,23) y Huancavelica (0,30), ambos 

andinos (Unicef, 2020). Entonces, basados en los hallazgos no pudimos observar relaciones 

significativas entre estas dos variables sin embargo sí niveles que con tendencia a bajos 

grados en autoestima y empatía. Por lo tanto, podemos trabajar en promover estas valores y 

habilidades en esta población y a su vez aprovechar las tendencias según sexo, en donde 

según la teoría y la práctica hemos podido validar que los hombres tienen más autoestima 

que las mujeres en esta época estudiantil y las mujeres, por poca diferencia (en la práctica) 

pero gran diferencia en la teoría, tienen en mayor grado empatía a diferencia de los hombres. 

Por lo tanto, estos instrumentos nos han servido para conocer sus niveles y poder a 

partir de los resultados proyectar posibles planes de mejora en los niveles de estas variables 

en los estudiantes. Por ejemplo, a partir de la teoría de que la referencia de autoestima para 

los hombres está basada prioritariamente en sus resultados académicos y que la autoestima 

de las mujeres se construye a partir de que tan satisfactorias perciben sus relaciones con sus 

pares. De esta manera, podríamos dar a conocer entre ellos esta información y resultados para 

que comprendan esta tendencia a partir del sexo y generar estrategias (preventivas y 

promocionales) para que refuercen su autoestima mediante otros y más referentes. Por 

ejemplo, los hombres tomando en cuenta sus relaciones satisfactorias y efectivas y las 

mujeres valorando su desempeño académico. 

Conclusiones 

 

En el Perú, un aumento de varias conductas que ponen en riesgo la vida y el desarrollo 

del estudiante que, al promover herramientas que les permitan mejorar sus habilidades 

interpersonales como la empatía, puede mejorar la interacción con los demás; además de 

mejorar la interacción consigo mismo a través de aumentar el autoconcepto y, de esta manera, 
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las entidades educativas pueden desarrollar programas que fomenten el desarrollo de 

habilidades de vida dentro de la institución y a la vez dentro del núcleo familiar (Cardoso 

2012). A pesar de que, en el presente estudio se cumplió el objetivo general que fue hallar 

relaciones y diferencias entre las variables autoestima y empatía. Por lo tanto, este objetivo 

se logró a partir de los pequeños esfuerzos a lo largo de la investigación. Como primer 

objetivo encontramos que existe relación significativa entre la variable autoestima y empatía 

afectiva por lo tanto en un grado bajo se puede afirmar que a mayor autoestima menor empatía 

afectiva y viceversa. 

Conforme a los resultados de la investigación, que comprueba la relación de la 

autoestima y la empatía afectiva y tomando el fundamento de la literatura consultada, se cree 

necesario inaugurar con los estudiantes, objeto de este estudio, un programa de promoción 

de la empatía afectiva para reforzar la autoestima y viceversa en la institución escolar. 

Además, de involucrar a los docentes en dicho programa, como un ente propulsor de la 

empatía y la autoestima como estrategias para lograr que los adolescentes adquieran factores 

protectores en el contexto escolar, (Plata et al., 2010). 

No obstante, en el segundo objetivo observamos que no existe relación por tanto el 

autoestima y empatía cognitiva no se incrementan una en proporción a la otra. Así mismo, en 

el tercer objetivo nos dimos cuenta de que sí existen diferencias entre el hombre y la mujer 

según la variable autoestima. En este caso, el hombre demuestra mayores niveles de esta 

variable debido a que sus puntajes fueron más altos en proporción al número de estudiantes 

entre ambos sexos. Similarmente, será importante enfocarnos en compensar aquellas virtudes 

y excepciones que se observan en el sexo femenino respecto a la autoestima y al sexo 

masculino y viceversa para poder generar retroalimentación entre ambos sexos y compartir 

sus fortalezas. 

En el cuarto objetivo la empatía afectiva del estudiante y su sexo no presentaron 
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diferencias relevantes. A pesar de ello, será importante incluir en la currícula del estudiante 

espacios de tutoría en donde se fomenten actividades que promuevan la autoestima y empatía. 

Así mismo, en estos espacios integrar a los estudiantes en dinámicas en donde se pueda 

presenciar y aprovechar las habilidades innatas que se refieren de estas virtudes según el sexo 

del estudiante; como, por ejemplo, Kret y De Gelder (2012) señalan que basados en las 

diferencias morfológicas del cerebro, se ha mostrado evidencia para una mayor facilidad de 

las mujeres en cuanto a reconocimiento de emociones. 

Similarmente, para nuestro quinto objetivo sobre determinar las diferencias entre 

empatía cognitiva y el sexo del estudiante concluimos que la diferencias no son significativas. 

En suma, concluimos que existe una baja relación entre la autoestima y la empatía afectiva y 

que existen diferencias significativas entre la autoestima y el sexo del estudiante, siendo el 

sexo masculino el que presenta en mayor grado esta variable en proporción a la muestra. De 

esta manera, tomaremos en cuenta la siguiente literatura a la hora de generar espacios de 

desarrollo del autoestima y empatía: en la autoestima se encuentra un descenso durante la 

adolescencia inicial, que tiende a recuperarse a lo largo de la adolescencia media y tardía 

(Parra, et al., 2004); una baja autoestima académica influye negativamente en el ajuste 

psicológico del adolescente (Estévez et al., 2005); fenómenos como el acoso escolar o 

bullying se ven relacionados directa e indirectamente con una baja autoestima; además, 

personas con niveles altos de ansiedad y baja autoestima, pueden convertirse en posibles 

agresores (Collell y Escudé, 2006). 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

¿Qué relación existe entre 

la autoestima y empatía 

cognitiva en estudiantes de 

una institución educativa 

de la ciudad de Cajamarca 

2022? 

Determinar la relación existente 

entre la autoestima y empatía 

cognitiva en estudiantes de una 

institución educativa de la 

ciudad de Cajamarca 2022 

Existe una relación positiva 

entre la autoestima y 

empatía cognitiva en 

estudiantes de una 

institución educativa de la 

ciudad de Cajamarca 2022 

 

 

 

 

 
Autoestima 

 
Enfoque: 

Cuantitativo 

 
Alcance: 

Correlacional 

 
Diseño: 

No Experimental transversal 

 
Población: 

150 estudiantes universitarios de 

psicología 

¿Qué relación existe entre 

la autoestima y empatía 

afectiva en estudiantes de 

una institución educativa 

de la ciudad de Cajamarca 

2022? 

Determinar la relación existente 

entre la autoestima y empatía 

afectiva en estudiantes de una 

institución educativa de la 

ciudad de Cajamarca 2022 

Existe una relación positiva 

entre la autoestima y 

empatía afectiva en 

estudiantes de una 

institución educativa de la 

ciudad de Cajamarca 2022 

¿Cuáles son los niveles de 

autoestima en estudiantes 

de una institución 

educativa de la ciudad de 

Cajamarca 2022? 

Determinar los niveles de 

autoestima en estudiantes de 

una institución educativa de la 

ciudad de Cajamarca 2022 

Los niveles de autoestima en 

los estudiantes de la 

institución educativa son 

altos. 

 

 

 

 

 
Empatía 

 

 

 

 

Empatía cognitiva 

Muestra: 

100 estudiantes 

 
Técnica: 

Encuesta 

¿Cuáles son los niveles de 

empatía afectiva y empatía 

cognitiva en estudiantes de 

una institución educativa 

de la ciudad de Cajamarca 

2022? 

Determinar los niveles de las 

dimensiones empatía afectiva y 

empatía cognitiva en 

estudiantes de una institución 

educativa de la ciudad de 

Cajamarca 2022 

Los niveles de empatía 

afectiva y empatía cognitiva 

en los estudiantes de la 

institución educativa son 

altos. 

 
Empatía afectiva 

Instrumentos: 

 
Escala de Autoestima de 

Rosenberg en Adolescentes 

Versión Peruana (EAR) 

 
Empatía en Adolescentes 

Versión Peruana (EBE) 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoestima 

La autoestima es 

definida como un 

conjunto     de 

pensamientos, 

sentimientos    y 

creencias positivas 

o negativas 

respecto  a  uno 

mismo (Rosenberg, 

1965,   1979; 

Rosenberg   et   al., 

1995). 

La Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg (EAR) 

(Rosenberg, 1965), 

evalúa la autoestima a 

partir de un conjunto 

de pensamientos y 

sentimientos que 

muestra el individuo 

acerca de su valor 

propio e importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoestima global 

 

 

 
 

Ítems directivos: 

1, 3, 4, 6, 7. 

 

 
Ítems inversos: 

2, 5, 9, 10 

 
1 Me siento una persona tan valiosa como las otras 

3 Creo que tengo algunas cualidades buenas 

4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás 

5 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 

6 Casi siempre me siento bien conmigo mismo 

 
7 casi siempre pienso que soy un fracaso 

  Este instrumento se 

basa en el modelo 

unidimensional de 

Guttman, por lo que 

su función específica 

es medir la autoestima 

global. 

  
8 Pienso que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 

9 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones 

10 A veces pienso que no sirvo para nada 

 Es una reacción La BES evalúa la    

emocional empatía   desde    una 1 después de estar con un amigo/a que está triste por algún motivo 

elicitada y perspectiva cognitiva y suelo sentirme triste 
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Empatía 

congruente con el 

estado emocional 

del otro y que es 

idéntica o muy 

similar a lo que la 

otra persona está 

sintiendo o podría 

tener expectativas 

de sentir 

(Eisenberg, Zhou y 

Koller, 2001). 

emocional     en 

adolescentes, 

teniendo como base la 

propuesta teórica de 

Cohen y   Strayer 

(1996),   quienes 

entienden la empatía 

como un proceso de 

comprensión de las 

emociones de otra 

persona 

Empatía afectiva Ítems 1, 2, 3 y 6 2 Los sentimientos de los demás me afectan con facilidad 

3 Me pongo triste cuando veo a gente llorando 

6 A menudo me entristece ver cosas tristes en la tele o en el cine 

 

 

 

 

 

 

Empatía cognitiva 

 

 

 

 

 

 

Ítems 4, 5, 7, 8 y 9 

 
4 Cuando alguien está deprimido suelo comprender cómo se siente 

 

5 Casi siempre me doy cuenta de cuándo están asustados mis 
amigos/as 

 

7 A menudo puedo comprender como se sienten los demás incluso 
antes de que me lo digan 

     
8 Casi siempre puedo notar cuándo están contentos los demás. 

     
9 Suelo darme cuenta rápidamente de cuándo un amigo/a está 
enfadado 
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