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RESUMEN: La empatía juega un rol importante en las interacciones sociales y suele 

moldearse según los códigos culturales. Ante situaciones idénticas, es probable que las 

respuestas empáticas revelen patrones culturales particulares, diferenciándose en 

dimensiones tanto cognitivas como afectivas. Este estudio reclutó participantes chinos y 

españoles (N=20) y los situó en escenarios para inducir empatía (conflictos familiares). Se 

analizaron las narrativas orales para identificar patrones culturales en la empatía. Los 

resultados muestran similitudes y diferencias culturales entre chinos y españoles, tanto en 

la adopción de perspectivas en la historia del conflicto como en las estrategias elegidas para 

gestionar una historia alternativa. 

 

Palabras clave: empatía, conflictos entre padres e hijos, relatos de conflicto, narrativa oral, 

análisis contrastivo sino-español. 

 

ABSTRACT: Empathy plays an important role in social interactions and tends to be shaped 

by cultural codes. It is likely that in response to identical situations, empathetic reactions 

will reveal specific cultural patterns, differing across both cognitive and affective 

dimensions. This study recruited Chinese and Spanish participants (N=20) and situated 

them in scenarios to induce empathy (family conflicts). The oral narratives were analyzed 

to identify cultural patterns in empathy. The results show similarities and cultural 

differences between Chinese and Spanish participants, both in the adoption of perspectives 

in the conflict story and in the strategies chosen to manage an alternative story. 

 

Key words: empathy, parents-child conflict, conflict stories, oral narrative, Chinese-

Spanish contrastive analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones entre padres e hijos se enfrentan a desafíos constantes. Uno de los 

más destacados consiste en las diferentes expectativas que tienen los padres e hijos con 

respecto a la conducta apropiada, así como al momento oportuno de las transiciones en la 

autoridad, la autonomía y las responsabilidades. Aunque las investigaciones previas 

corroboran la universalidad de esas discrepancias en las expectativas entre padres e hijos, 

su percepción de lo que constituye una resolución satisfactoria de sus conflictos puede 

variar en las distintas culturas, dependiendo específicamente de los valores y normas que 

adopta cada comunidad (Lansford, 2022; Whiting & Whiting, 1975). Tal como señala 

Rogoff (2003), padres e hijos suelen formar sus expectativas sobre la manera apropiada 

de relacionarse, observando los comportamientos de otros miembros de su comunidad.  

No obstante, cuando padres e hijos se involucran en conflictos, en ocasiones se 

les dificulta tener en cuenta las expectativas y percepciones de la otra parte (Leung, 2021). 

Si bien pueden coincidir en los motivos principales de discusión (Motrico et al., 2001), 

no siempre logran reconocer y comprender la perspectiva de la otra parte implicada 

debido a la manera en la que suelen gestionar sus conflictos (el silencio, la evitación, las 

discusiones intensas, entre otros), incluso después de que estos hayan concluido (Leung, 

2021; Motrico et al., 2001). Para poder manejar mejor este tipo de conflicto, las 

herramientas narrativas que los profesionales utilizan en la mediación, y que permiten 

comprender las preocupaciones y emociones de las partes implicadas en un conflicto, 

pueden ser una opción valiosa (Cobb & Rifkin, 1991b; O’Barr & Conley, 1985).  

Denominados «relatos de conflicto» (o conflict stories, en inglés), esas 

narraciones constituyen el medio por el cual los individuos otorgan y redefinen el sentido 

a sus experiencias de conflicto, lo que les confiere de forma habitual un carácter dinámico. 
Durante esa evolución narrativa de los relatos de conflicto, la empatía desempeña un 

papel esencial. La construcción de la nueva historia implica la aceptación de la 

legitimidad de la perspectiva del otro, que suele efectuarse mediante la atribución de 

determinadas motivaciones o emociones positivas (Cobb, 1994, 2013b, 2013c). A partir 

de ahí, se evidencian las dos dimensiones de la capacidad empática: por un lado, el 

reconocimiento y la comprensión de los estados mentales de otros, sobre todo de sus 

emociones (empatía cognitiva), y por otro, la experiencia vicaria de dichas emociones 

(empatía afectiva) (Davis, 1983; Figueras & De Cock, 2023; Figueras, 2023c, 2023d; 

Shamay-Tsoory et al., 2004).  

El valor de la empatía en la promoción de la resolución pacífica de conflicto ya 

está bien establecido en la literatura previa. No obstante, se ha dedicado escasa atención 

a las construcciones narrativas de la empatía que adoptan las partes involucradas en esas 

situaciones de conflicto, y aún menos a explorar cómo las diferencias culturales afectan 

a dichas construcciones. Reconociendo el potencial de este ámbito, este estudio se centra 

en analizar las narrativas producidas por informantes chinos y españoles al interpretar la 

dinámica de conflicto en una familia con padres e hijos. Con este enfoque, el estudio 

busca lograr dos objetivos principales. Primero, explorar si hay patrones culturales 

específicos en la construcción narrativa de la empatía en esta situación comunicativa, es 

decir, en la gestión de conflictos entre padres e hijos. Segundo, explorar las similitudes y 

diferencias sutiles entre las dos culturas con respecto a la resolución de dichos conflictos. 

Para cumplir con estos objetivos, se han realizado pruebas prediseñadas para elicitar en 

los participantes el proceso empático inherente a la creación de los relatos de conflictos 
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auténticos. Es decir, la legitimación de las otras partes involucradas en el conflicto a 

través de la atribución de estados cognitivos y afectivos distintos a los propios.  

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. LA EMPATÍA EN RELATOS DE CONFLICTO 

 

La empatía se define como la habilidad para reconocer, comprender y, en 

algunos casos, experimentar de manera vicaria los estados mentales de otros (Figueras & 

De Cock, 2023; Figueras, 2023c, 2023d). Su complejidad multifacética, que trasciende la 

individualidad al entrelazar dimensiones cognitivas y afectivas dentro de una conciencia 

intersubjetiva (Tejero, 2023), ha generado un gran interés en varias disciplinas 

académicas. Es especialmente relevante en las ciencias cognitivas, incluyendo la 

psiquiatría, la neurociencia social, la psicología del desarrollo y la lingüística. Aunque su 

estudio en el campo de la lingüística es relativamente reciente (cfr. Figueras, 2023a, 

2023c, 2023d; Figueras & De Cock, 2023; Martinovski et al., 2007; Sanahuges & Curell, 

2020), muestra un potencial prometedor para trasladar la representación mental al plano 

de texto.  

Un buen ejemplo de ello son los relatos de conflicto que producen los individuos 

en la gestión de sus discrepancias. Según Cobb (1994), estos relatos incluyen, por un lado, 

las historias primarias. Estas se caracterizan por tres aspectos clave: una trama lineal de 

causa y efecto que busca asignar responsabilidades al otro; unos roles de personajes 

opuestos que presentan a una víctima frente a un victimario, así como un marco moral 

que se utiliza para legitimar las posiciones morales del narrador (Cobb, 1994, 2006; Cobb 

& Rifkin, 1991b, 1991a; Shao, 2023). Por otro lado, están las historias alternativas o 
subordinadas, que Cobb (2013ª, p. 23) describe como «historias mejor formadas» o 

«historias formadas de la mejor manera posible». Estas se construyen sobre la 

desestabilización de las narrativas primarias, con el objetivo de liberar a ambas partes del 

conflicto de la deslegitimación. 

Para alcanzar esa evolución narrativa, en ausencia de la intervención de un 

tercero (por ejemplo, un mediador), es necesario que las partes involucradas superen una 

paradoja: deben estar inmersos en su propia narrativa (adopción de la perspectiva propia), 

mientras asumen el papel que White (2007) describe como «testigos externos», 

observando las narrativas de las dos partes desde una perspectiva distante y objetiva. 

Según Cobb (2013a), un factor clave para desarrollar nuevas dimensiones narrativas a 

partir de ese desempeño de doble papel es la capacidad para discernir, en las narrativas 

de conflicto de cada parte, aquellas connotaciones positivas que son atribuibles a las 

acciones del «otro». Es precisamente en este punto donde la empatía adquiere una mayor 

importancia. Al facilitar la adopción de perspectivas cognitivas y afectivas hacia los otros 

(Garaigordobil & García de Galdeano, 2006; Garaigordobil & Maganto, 2011), la 

capacidad empática posibilita la identificación de emociones, pensamientos o creencias 

positivas que subyacen en las deslegitimaciones narrativas del «otro» contra el narrador. 

Eso a menudo conduce a un aumento de la complejidad del personaje que representa a la 

contraparte en la propia narrativa. Es decir, el narrador, al reconocer la posible 

contribución positiva de la contraparte a la relación o situación en cuestión (Cobb, 2013a), 

dejará de presentarla como un antagonista o victimario plano y polarizado (Cobb & Rifkin, 

1991b). De este modo, se evita perpetuar la contraposición de personajes en las historias, 

abriendo su «clausura» a interpretaciones alternativas (Cobb, 1994; Hansen, 2004).  
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2.2. GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PADRES E HIJOS: PERSPECTIVAS CHINAS  

Y ESPAÑOLAS 

 

Los marcos morales que padres e hijos construyen en sus relatos de conflicto 

para evaluar la legitimidad de las acciones del otro pueden diferir mucho, dependiendo 

de sus respectivas expectativas sobre la conducta adecuada en dicha situación 

comunicativa (Gaete, 2015; Smetana, 1989). No obstante, es importante señalar que esas 

discrepancias en las expectativas no se limitan solo a la relación entre padres e hijos. Con 

frecuencia, pueden rastrearse hasta los contextos culturales a los que pertenecen, y están 

influenciadas por los valores y normas sociales que su comunidad cultural adopta para 

guiar y regular las conductas interpersonales (Cingöz-Ulu & Lalonde, 2007; Lansford, 

2022; Whiting & Whiting, 1975).  

Para explorar las diferencias culturales en dichos aspectos (valores, creencias, el 

constructo del «yo», entre otros), gran parte de la investigación se ha centrado en la 

distinción entre individualismo y colectivismo (IvC), una dimensión de análisis que 

propuso Hofstede (1980), y que se ha demostrado que varía entre países. La Tabla 1 

presenta los valores culturales asignados a China y España, así como a otros países de 

Asia Oriental y Europa Occidental en términos de la dimensión de IvC, según los últimos 

estudios del modelo de Hofstede (Hofstede, 1980, 2001; Hofstede et al., 2010; Minkov, 

2018; Minkov & Kaasa, 2022).  

 
Tabla 1. Dimensión del individualismo-colectivismo en 6 países 

 

 
 

No obstante, es necesario reconocer que el modelo de Hofstede, incluso con sus 

últimas actualizaciones teóricas y empíricas que lo han extendido más allá del contexto 

organizacional, sigue orientado al análisis de los valores en el nivel nacional (tal y como 

han subrayado Minkov 2018 y el propio Hofstede 2011). Por esta razón, intentar aplicarlo 

en el nivel individual, como se propone en este estudio narrativo, puede llegar a reducir 

la eficacia predictiva del modelo y complicar su replicación. Teniendo en cuenta esta 
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posible limitación, las diferencias observadas en las puntuaciones de China y España (43 

frente a 67) se utilizan en el presente estudio como un punto de referencia para ilustrar la 

tendencia colectivista más moderada por parte de los españoles en comparación con los 

chinos en general. Este tema, si bien no suele ser un objeto común de estudio en la 

investigación intercultural, ha sido explorado en varios trabajos previos (Haerpfer et al., 

2022; Mancinelli et al., 2021; Ren, 2019; Shao, 2023; Yin, 2023; Young et al., 2021). 

El colectivismo se asocia a menudo a una autoconstrucción interdependiente en 

el nivel individual, en la que el «yo» se considera como una entidad arraigada y definida 

por su entorno social y sus roles correspondientes (ej.(Markus & Kitayama, 1991; 

Triandis, 2019). Este constructo personal interdependiente, al reflejarse en las 

representaciones cognitivas del conflicto, suele llevar a las partes involucradas a 

interpretar el conflicto como una amenaza percibida a su posición social, obligaciones o 

conexiones con otros, en lugar de considerarlo como una infracción a sus intereses 

personales (Gelfand et al., 2001; Shearman & Dumlao, 2008).  

Cuando se traslada al ámbito familiar, la tendencia interdependiente en la 

atribución de las causas del conflicto puede intensificarse aún más, con posibles matices 

culturales. Mancinelli et al (2021), junto con Li et al. (2014), señalan un mayor apego 

entre padres e hijos hispanohablantes (españoles y costarricenses), en comparación con 

los chinos. Según estos autores, este resultado podría atribuirse a la mayor intensidad de 

la obligación filial que los hijos chinos sienten hacia sus padres, lo cual llega a afectar a 

su percepción del apoyo emocional recibido. En cuanto a la piedad filial, se trata de un 

tipo de obligación que las creencias confucianas enfatizan en los hijos para fomentar su 

obediencia y respeto (Ho, 1986; Wu et al., 2002). Aunque la afiliación, la confianza y el 

respeto entre los miembros de la familia también son valores fundamentales en España 

(Fant, 1989; Markus & Kitayama, 1991; Meil, 2011; Montoro Gurich, 2018; Zunzunegui 
et al., 2001), pueden tener un carácter menos obligatorio y más afectivo, así como una 

orientación más recíproca. Frente a esta situación, se plantea la hipótesis de que, en los 

conflictos entre padres e hijos, los chinos pueden mostrar un mayor interés en vincularlos 

con sus creencias filiales, al percibirlos como amenazas a la autoridad parental o a la 

obligación filial en sentido inverso (de padres a hijos) (Yeh & Bedford, 2004). Por el 

contrario, los españoles, que presentan una orientación familiar más afectiva e 

individualista, tienden a considerar el conflicto ya sea como una amenaza a su conexión 

emocional o desde la perspectiva de la violación de su autonomía y libertad personal 

(Figueras, 2018; Hernández-Flores, 1999).  

Además de la percepción del origen del conflicto, el constructo personal 

interdependiente también se refleja en una preferencia por adoptar estrategias menos 

confrontativas para resolver las discrepancias. Esta tendencia, junto con los valores 

culturales en China y España, que enfatizan la relación cohesiva entre padres e hijos, 

puede facilitar la elección de estrategias que muestren mayor consideración hacia la otra 

parte, como las evasivas, complacientes, integradoras o de compromiso (Kim et al., 2004; 

Oetzel et al., 2003; Shearman & Dumlao, 2008). Sin embargo, en la cultura china, puede 

ser más marcada la expectativa social de colocar a los padres por encima de los hijos en 

términos de autoridad y respeto, lo que puede llevarlos a optar por estilos de resolución 

de conflictos más extremos, como los auto-sacrificiales o los dominantes (Yeh & Bedford, 

2004).  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. PARTICIPANTES Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Para este estudio piloto, hemos contado con la colaboración de más de 40 

participantes chinos y españoles, de los cuales se seleccionaron 20 cumpliendo con los 

criterios preestablecidos de género, edad (18 a 28 años) y formación académica. La 

información demográfica de los participantes se muestra en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Información de participantes 

 

  
Grupo español 

(n=10 participantes) 

Grupo chino 

(n=10 participantes) 

Género 
Masculino 5 5 

Femenino 5 5 

Nivel de 

formación 

Grado 10 - 

Máster - 10 

Edad 18-28 10 10 

Estructura 

familiar 

Hijo único - 10 

Tiene hermanos 10 - 

 

Los datos se han recopilado mediante entrevistas realizadas a través de Zoom y 

VooV Meeting, con la aprobación y supervisión de la Comisión de Bioética de la 

Universitat de Barcelona (CBUB). En estas entrevistas semidirigidas, se presentó a los 

voluntarios imágenes extraídas del cómic «La rana va a la cena» (Frog goes to dinner, en 

inglés) (Mayer, 1974) y se les solicitó realizar dos tareas. En primer lugar, tenían que 

reorganizar las viñetas para reconstruir una narrativa con coherencia y lógica según su 

interpretación. En total, hay 16 ilustraciones a color, sin texto, que relatan la historia de 

una rana que sale a escondidas del bolsillo de un niño para entrar en un restaurante 

elegante en el que el niño va a cenar con su familia. Una vez dentro, la rana provoca 

varios incidentes hasta que el personal del local advierte su presencia y descubre que el 

anfibio pertenece a la familia. Por este motivo, expulsan a toda la familia por la salida de 

emergencia. La historia concluye con una imagen del niño riendo sobre su cama, junto a 

sus mascotas (incluida la rana), después de haber sido castigado a su habitación por sus 

padres. 

En segundo lugar, y a partir de las narrativas que habían construido previamente, 

se invitó a los participantes a responder preguntas abiertas sobre los posibles conflictos 

cognitivos y emocionales que experimenta la familia de la historia. Las preguntas se 

formularon siguiendo los principios del Método de Historias Basadas en la Empatía 

(MEBS o Method of Empathy-Based Stories en inglés). Este enfoque tiene como objetivo 

orientar a los participantes para que establezcan, en la medida de lo posible, conexiones 

empáticas con la historia y sus personajes, y se imaginen a partir de allí a sí mismos en 

su situación y papel (Wallin et al., 2019). Al permitir que los participantes trasladen de 

forma imaginativa su propia conciencia a los pensamientos, emociones y conductas de 

los personajes (Dymond, 1950), se generan condiciones propicias para fomentar la 
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empatía. De esta manera, se busca desencadenar en ellos el proceso empático inherente a 

la creación de relatos auténticos de conflicto que se relacionan con la misma situación 

comunicativa, es decir, la gestión de conflictos entre padres e hijos.  

Tal como se muestra en la Tabla 3, las preguntas que se han extraído para el 

presente estudio se centran en analizar cómo los informantes atribuyen y legitiman los 

estados cognitivos y emocionales inherentes a la gestión de un conflicto entre padres e 

hijos, adoptando perspectivas diferentes a las suyas propias. En concreto, las preguntas 

planteadas se pueden clasificar en dos categorías principales, cada una requiriendo que 

los informantes adopten perspectivas diferentes: la de una perspectiva única (padres o 

hijo) y la del testigo externo que integra las perspectivas tanto de padres como de hijos.  

 
Tabla 3. Preguntas planteadas a los informantes chinos y españoles 

 

Gestión de conflictos entre padres e hijos mediante la narrativa 

Fase 1: Legitimación de las dos partes en conflicto en las historias primarias 

Movimiento empático Preguntas en español Preguntas en chino 

Dimensión 

empática 

Perspectiva 

adoptada 

Empatía 

cognitiva: 

reconocimiento 

y validación de 

los estados 

mentales del 

otro 

Los padres Al final de la historia, 

los padres deciden 

enviar al niño a su 

habitación. ¿Por qué 

crees que hacen eso? 

(¿En qué estarán 

pensando y cómo se 

sentirán?) 

故事的最后，父母让他

回房间去，你觉得为什

么他们要这么做 ? (心

情，想法如何) 

El hijo ¿En qué estará 

pensando el niño al ser 

enviado a su 

habitación? ¿cómo se 

sentirá? ¿Por qué? 

在被送回房间的时候,这

名男孩会在想些什么? 

他心情如何? 

Fase 2: Propuesta de la historia alternativa con des/legitimación de las partes 

implicadas y sugerencias como testigo externo 

Movimiento empático Preguntas en español Preguntas en chino 

Dimensión 

empática 

Perspectiva 

adoptada 

Empatía 

cognitiva y 

afectiva: 

comprensión 

y/o experiencia 

vicaria de los 

estados 

mentales 

ajenos 

Testigo 

externo (los 

padres e 

hijo) 

Si fueras el padre/la 

madre, ¿cómo 

manejarías la situación 

y cómo educarías a tu 

hijo? ¿Por qué? 

要是你是爸爸 /妈妈的

话，你会怎么应对这个

情况，怎么去教育孩子? 

Testigo 

externo (los 

padres e 

hijo) 

Y si fueras el pequeño 

de la historia ¿cómo 

verías todo eso? 

¿Cómo te sentirías y 

qué harías? ¿Por qué? 

那假如你是这个小男孩

呢, 发生了这些事情之后

你心理都会有些什么感

觉?你会做点 什么吗? 
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3.2. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS  

 

Una vez recopiladas y trascritas las muestras de narrativas orales, se procedió a 

la identificación de los movimientos empáticos en las respuestas narrativas de los 

informantes, tanto chinos como españoles. En este estudio, los movimientos empáticos 

se definen, en general, como las expresiones verbales que los participantes utilizan para 

demostrar la comprensión, la afiliación, la simpatía o la alineación con las situaciones 

problemáticas a las que se enfrentan los personajes de padres e hijos. Estas son las 

reacciones empáticas orales que los informantes produjeron a partir de su propia narrativa, 

la cual se les pidió que elaboraran previamente en respuesta al estímulo presentado (Tarea 

1). Para codificar esos movimientos, se utilizaron las categorías propuestas por Figueras 

(2021, 2023a, 2023b), Figueras y De Cock (2023) y Sanahuges y Curell (2020), así como 

las estructuras narrativas que Cobb (1993, 1994, 1997, 2006, 2013b, 2013c, 2013a) y 

Cobb y Rifkin (1991a, 1991c) definieron para los relatos de conflicto.  

 
Tabla 4. Clasificación de los movimientos empáticos 

 

Empatía afectiva o emocional: declarar 

comprensión  

Empatía cognitiva: demostrar 

comprensión 

Hacerse eco de la misma emoción 

expresada por el otro/Adoptar idéntica 

perspectiva emocional 

Reproducción, mención de los estados 

mentales del otro 

Evaluaciones hipotéticas (ponerse en el 

lugar del otro 

Validación de los sentimientos del otro Adopción de la perspectiva del otro para 

ofrecer consejos 

Segundas historias de superación o 

resolución del problema planteado 

 

En relación con el análisis comparativo de los movimientos empáticos entre los 

participantes chinos y españoles, se consideraron las dimensiones culturales de 

individualismo y colectivismo correspondientes a los objetos de estudio (China y España), 

tal como se discutió en el marco teórico del estudio. No obstante, es importante señalar 

que este análisis se vio inevitablemente limitado por el reducido número de muestras del 

estudio (N=20), que no es suficiente para extraer conclusiones representativas de los dos 

grupos culturales. En este sentido, la exploración de las características y patrones 

culturales en las producciones narrativas del estudio se limita principalmente al nivel 

cualitativo, aunque en ocasiones se incluye el porcentaje de respuestas de ambos grupos 

para facilitar una mejor comprensión del contraste cultural. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES EN CONFLICTO EN LAS HISTORIAS PRIMARIAS 

 

La primera pregunta que se planteó a los informantes aborda cómo legitiman, 

desde un punto de vista cognitivo y emocional, la manera en la que los padres gestionan 

el conflicto al enviar al niño a su habitación. Con respecto a esta decisión, la mayoría de 

los participantes, tanto chinos como españoles, coincide en atribuirle una intención 

positiva, que generalmente puede definirse como «por el bien del hijo». Es decir, la 
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consideran un castigo destinado a que el niño aprenda la lección y a que fomente la 

reflexión sobre sus errores, aunque existen opiniones divergentes respecto a su eficacia. 

No obstante, la manera en la que los informantes justifican esta acción tomada por los 

padres hacia su hijo refleja ciertas discrepancias culturales. 

Por un lado, más de la mitad de los españoles (6/10), desde la perspectiva 

cognitiva, han normalizado esta práctica, considerándola como algo «típico» en la 

educación de los hijos, sin esforzarse por comprender las posibles emociones o 

pensamientos de los padres. En su lugar, se muestran más identificados con la perspectiva 

del niño, validándola con argumentos como «no ha hecho nada» o «no tiene la culpa». En 

este sentido, las emociones predominantes que suelen identificar en él son de «enfado» 

(hacia sus padres o la rana) y «desconcierto» (sin entender cómo llegó la rana allí o por 

qué sus padres están tan enfadados). Es cierto que algunos participantes chinos (3/10) 

también comparten la percepción de desconcierto en el niño, especialmente teniendo en 

cuenta su corta edad. Sin embargo, la mitad de los chinos (5/10), cuando adoptan la 

perspectiva del hijo, describe el incidente como un «error/problema/lío» que el hijo ha 

causado. Basándose en esta «culpabilidad», que se espera que el niño asuma (a diferencia 

de la mayoría de los españoles (8/10), que tiende a reaccionar activamente con enfado 

ante una demanda parental que consideran «irrazonable»), los participantes chinos suelen 

atribuir al niño emociones negativas más pasivas, tales como sentirse «triste» (6/10), 

«weiqu» (sufrimiento por injusticia) (5/10) e incluso «culpable» (2/10). 

Por su parte, algunos informantes españoles (4/10), al percibir al niño como la 

víctima del incidente que ha provocado la rana, muestran comprensión (empatía cognitiva) 

por el malestar que el niño experimentó al tener que «perder la noche (que había planeado) 

con sus padres», «regresar de una experiencia única de cenar a un restaurante elegante» 

o «tener la cena familiar arruinada (por la rana)». De este modo, la responsabilidad del 
conflicto a menudo se externaliza, ya sea atribuyéndola a la rana por arruinar la noche de 

la familia, o a los padres por culpar y castigar al niño, a pesar de su inocencia. Por ejemplo, 

en el ejemplo (1), el informante español neutraliza y atenúa la responsabilidad de 

«arruinar la noche a la familia» mediante una construcción impersonal «se ha jodido la 

noche». 

 

1) El participante español A: «no sé yo- si yo fuera él estaría→//estaría 

enfadado porque le han reñido/ pero no es su culpa de que la rana se ha ido 

con él/// que no he- no ha hecho nada malo///eso es lo que pienso... está triste 

porquee le han ren- porque no→// porque también ha jodido la noche aa- a 

la familia// se ha jodido la noche». 

 

La estrategia empática más común observada en esas respuestas narrativas para 

demostrar la comprensión con el niño consiste en reconocer y validar sus sentimientos, 

alineándose personalmente con su perspectiva, a través del uso de mecanismos 

discursivos que incluyen condicionales hipotéticos. Al mismo tiempo, y como se ilustra 

en el ejemplo (1), las preguntas planteadas (¿cómo se sentirá el niño al ser enviado a su 

habitación? ¿Por qué?) parecen evocar, en ciertos momentos, una experiencia vicaria de 

dichos sentimientos (empatía afectiva), lo cual se refleja en el uso combinado de la 

primera y tercera persona en el discurso.  

Con respecto a la adopción de la perspectiva de los padres, la situación cambia 

cuando se les plantean preguntas adicionales sobre sus estados mentales a los españoles. 

Es a partir de este punto, al reconocer estados como el enfado o la decepción (10/10), 
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cuando muchos de los españoles (7/10) comienzan a mostrar una empatía más profunda 

hacia los padres. En cuanto a los motivos de enfado, los informantes españoles coinciden 

con los chinos en varios aspectos: el desahogo emocional expresado como «no te quiero 

ni ver», el perjuicio a la imagen familiar debido a haber sido «puestos en evidencia en el 

restaurante», la noche o el plan arruinado, y la atribución de intenciones negativas, 

interpretando que «el niño llevó la rana al restaurante a propósito y se portó mal».  

A pesar de su distanciamiento emocional respecto a la perspectiva de los padres, 

los participantes españoles (4/10) a menudo muestran un mayor interés en cuestionar la 

forma en la que gestionan el conflicto con su hijo (lo envían a su habitación como castigo). 

Eso queda evidenciado en el ejemplo (2), donde se manifiesta una completa empatía 

cognitiva que incluye la adopción de la perspectiva ajena para ofrecer consejos y realizar 

evaluaciones hipotéticas («no es buena manera...yo le quitaría la rana...») y la segunda 

historia de superación o resolución del problema planteado (Figueras & De Cock, 2023).  

 

2) Participante español B: «No no es buena manera/ porque le manda a la 

habitación con el sapo///(RISAS) y él lo que quiere es estar con el sapo y con 

sus mascotas y con sus juguetes de su habitación /// en realidad él dónde se 

lo pasa bien es en su habitación// pues yo le quitaría la rana...es eso/ por- 

mis padres a mí de pequeño cuando me portaba mal/ me enviaban a mi 

habitación pero acabaron descubriendo que en tu habitación no es un 

castigo porque estás con tus juguetes// y entonces me llevaron al lavabo 

me decían "castigado al lavabo porque estás solo"/ pero en este caso el 

padre le envía a la habitación/ pero noo- en la habitación-///pues él- s- ¿dónde 

estaría si no estuviese ehhh- si no estuviese castigado? pues en su habitación 

igual». 
 

Por otro lado, los participantes chinos (9/10), a pesar de sus argumentos 

divergentes, muestran una mayor disposición a adoptar la perspectiva de los padres, 

defendiéndolos y mostrando compasión hacia ellos. Por ejemplo, algunos argumentan 

(3/10) que los padres recurren a esta medida al no tener otras alternativas y la consideran 

como la solución óptima, sobre todo en comparación con otras formas de educación más 

extremas, como la imposición de castigos físicos. Al mismo tiempo, aunque también 

hacen atribuciones sobre los estados mentales de los padres, tienden (3/10) a legitimar la 

posición parental a través de reconocer, por ejemplo, su autoridad epistémica limitada. A 

continuación, se presentan dos ejemplos narrativos para ilustrar cómo estas diferentes 

perspectivas influyen en la legitimación de las acciones de los padres.  

 

3) Participante china A: «我觉得 是让他去反思 /或者 是/暂时 生气 不想 看

见 他//如果 说反思 的话 /那可能 就是 -嗯-他们 还不知道 这个 这个 青

蛙 是自己 跳进去 的嘛/那就让 这个 小男孩 自己 去想/«想你为什么 就

是 这么 做? 你为什么 要把这个 青蛙带-带到去餐厅 ? 就是 你这样 -呃-

怎么 说呢-对大家 都造成 了一定 的-就是 -不好 的影响 -嗯/那你说你是

不是 应该 -嗯-就是 跟别人 道歉 呀?或者 以- 就是 注意 一点 呀不要 把

这个小青蛙带出门啊».  

(Traducción literal al español): «Creo que es para hacerlo reflexionar/ o tal 

vez/por el momento estoy enojado y no quiero verlo// si hablamos de 
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reflexionar entonces tal vez- mhm todavía no saben que la rana saltó (al 

bolsillo del niño) por sí misma maa/ entonces dejan que este niño piense 

por sí mismo/ piense «¿por qué haces esto? ¿por qué llevaste la rana al- al 

restaurante? tu comportamiento- ¿cómo debería decirlo? - causaste cierto 

impacto negativo en todos- enn/ tú dices si deberías-en- disculparte con los 

demás/-ya-o (en el futuro)- pues prestar más atención ya para no llevar la 

ranita afuera ah».  

 

4) Participante española C: «Pues le están echando la culpa todo al niño/ el 

probl- entonces supongo que/ están enfadados porque no han podido comer 

en el restaurante///pero tampoco creo que tengan ningún otro sentimiento 

porque→///están castigando a un niño que/ no tiene la culpa creo yo/ ((no 

sé)) si-/ decepción enfado/pues que no→// no quieren// que su hijo traiga/ 

animales a un restaurante/ pero es que no sé si sus padres saben que/ ha 

sido por error→/// o a propósito///yo creo que no lo dudan yo creo que se 

creen quee es a propósito». 

 

Mientras que los dos informantes reconocen la limitada autoridad epistémica de 

los padres respecto al incidente de la rana, el informante chino utiliza la expresión «还没
» (‘todavía no’, en español) insinuando la posibilidad de que los padres se informen más 

y cambien su actitud en el futuro. Al incorporar una dimensión temporal extendida al 

personaje parental, esta narrativa busca legitimar las acciones de los padres y 

desestabilizar las teorías de responsabilidad en las que se ven atrapados (Cobb, 1993; 

Cobb & Rifkin, 1991c).  

Por su parte, el informante español establece una clara polarización entre los 

personajes, resaltando la aceptación ciega de los padres de la idea de que «el hijo lo ha 

hecho a propósito», lo cual se evidencia en el uso de expresiones como «se creen que». 

De este modo, sitúa a los padres en el papel de antagonistas de la historia. Además, se 

observa cómo va consolidando esta percepción sesgada a lo largo de la narrativa, pasando 

por «no sé si saben que ha sido por error» a «yo creo que se creen que es a propósito», 

así como su resistencia a incrementar la complejidad afectiva del papel de los padres: 

«tampoco creo que tengan ningún otro sentimiento». 

Al mismo tiempo, y en consonancia con estudios anteriores (Gelfand et al., 2001; 

Shearman & Dumlao, 2008), se aprecia una diferencia cultural en cuanto a las causas que 

los participantes atribuyen al enfado de los padres y a la insatisfacción del hijo, lo cual se 

refleja en los ejemplos (3) (4). A diferencia de la mayoría de los informantes españoles 

(9/10), que se enfoca más en los intereses personales o familiares, casi la mitad de los 

chinos (4/10) relaciona el enfado con las repercusiones hacia terceros, destacando, por 

ejemplo, la influencia que el incidente de la rana ha tenido en el restaurante y en los demás 

clientes. Entre ellos, se encuentran dos personas que ponen de relieve la expectativa de 

que el niño se sienta culpable y ofrezca disculpas, un aspecto que puede relacionarse con 

la alta exigencia de autodisciplina presente en culturas más colectivistas, como la china. 
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4.2. PROPUESTA DE LA HISTORIA ALTERNATIVA CON DES/LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES 

IMPLICADAS Y SUGERENCIAS COMO TESTIGO EXTERNO 

 

Una vez legitimadas las perspectivas de ambas partes (padres e hijos) en la 

primera fase, la segunda fase de la entrevista revela un mayor entendimiento, tanto 

cognitivo como afectivo, hacia la contraparte en el conflicto. Sea cual sea la perspectiva 

con la que se identifican, tanto chinos como españoles buscan gestionar el conflicto 

explorando la complejidad (temporal, cognitiva y afectiva) de las dos partes involucradas, 

evitando reasignar responsabilidades. Eso se manifiesta mediante movimientos empáticos, 

que se observan tanto en la interacción de los participantes chinos y españoles con los 

personajes que representan, como en la relación entre el personaje representado y la 

perspectiva del otro personaje en el conflicto.  

Por un lado, algunos informantes, tanto chinos (2/10) como españoles (4/10), 

comienzan a adoptar una perspectiva emocional idéntica a la del personaje que 

representan y criticaban. Este cambio de perspectiva afectiva se ilustra en los fragmentos 

de (5) y (6).  

 

5) Participante chino B: «可能我 这个 反应- 就是真实 的 心情 肯定 是 不 高

兴 的/但是的话 我会- 但是 我 仔细 想一想就是-可能就是→// 会-一会- 

第一 首先 我可能 还是 会 责骂他的 因为 毕竟 就 这个 闯祸 就是 把 我

们全家人都 赶 出来了-就→// 换做- 就 换做是 谁可能→// 哪个父母 都 

不 太 开心 吧». 

(Traducción literal al español): «Posiblemente mi reacción, o sea mis 

verdaderos sentimientos, seguramente serían de disgusto. Sin embargo, 

pensándolo bien, en un primer momento posiblemente igual lo regañaría, 

porque al fin y al cabo causó un problema que nos sacó a todos de ese lugar. 

Cualquier padre en mi situación probablemente se sentiría igual de 

molesto».  

 

6) Participante español D: «...pero claro por el otro/ todos somos humanos y si 

me fastidia mucho pues quizá también sería del palo// «mira ¡castigado 

punto vete!». 

 

A pesar de sus críticas previas hacia el personaje del padre, cuando los 

informantes se ven obligados a adoptar su perspectiva, se alinean más con sus 

sentimientos y emociones (empatía afectiva) y empiezan a defenderlo con mecanismos 

discursivos generalizadores como «cualquier padre» o «todos somos humanos» para 

suavizar la intensidad de la evaluación negativa que hicieron en la fase anterior. No 

obstante, se observa en los ejemplos anteriores cómo el corolario moral ha variado entre 

culturas; mientras el chino se refiere al daño de intereses colectivos (ej. «nos sacó a todos 

de ese lugar»), el español presta mayor atención a los costos individuales (ej. «me fastidia 

mucho»).  

Por otro lado, el movimiento empático también se evidencia en las estrategias 

hipotéticas que los participantes planearían adoptar para gestionar el conflicto si se 

colocaran en la posición de los personajes. A menudo, estas estrategias revelan el 

reconocimiento y la validación de los estados mentales de la otra parte involucrada en el 

conflicto. Considérense, a este respecto, los fragmentos de (7) (8) (9) (10).  
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7) Participante española E (ilustrando el rol de la madre): «...ver cómo se siente 

él primero porque a lo mejor él mismo/ los niños no son tontos y ya/ se dan 

cuenta de lo que han hecho mal... si ve que se- que see- o sea se siente 

comprendido// ((quizá)) em// pues no sé como quee lo entiende mejor». 

8) Participante china C (ilustrando el rol de la madre): «...我可能会先告诉他

他喜欢这个小青蛙/嗯这个行为是非常好的». 

(Traducción literal al español): «Probablemente primero le diría que está 

bien que le guste la ranita, que es una conducta muy positiva». 

9) Participante china D (ilustrando el rol del hijo): «可能也有点内疚/就是觉

得这个今天晚上/过得不太美好/都是都是/因为自己嗯/我应该会主动的

爸爸妈妈跟他们谈一下/我想跟他们说/嗯说一下这个事情到底是是怎

么回事/就是不是我/带那个小青蛙的/然后今天晚上这个这个造成的结

果表示非常的/就是抱歉».  

(Traducción literal al español): «Probablemente también sentiría un poco de 

culpa, de que esta noche no resultó muy agradable, y todo fue por mi 

culpa. Creo que tomaría la iniciativa de hablar con mis padres sobre lo 

ocurrido...y disculparme mucho por el resultado esta noche».  

10) Participante español F (ilustrando el rol del hijo): «...entonces quizás en ese 

momento me sentiría un poco frustrado↑/ y que- como que no entiendo la 

situación/pero luego sí que ya según cómo vayan pasando el tiempo sí que 

entendería que se ha puesto en evidencia la familia de ((...)) más 

responsable». 

 

A medida que los informantes, sean chinos o españoles, construyen una historia 

alternativa que cuestiona las anteriores teorías de responsabilidad y reconoce el 

protagonismo recíproco de ambas partes, a menudo convergen hacia unas proyecciones 

más optimistas del resultado del conflicto. Por ejemplo, muchos voluntarios (5 chinos y 

7 españoles) consideran la gestión del conflicto como una oportunidad única para la 

educación familiar, tanto desde la perspectiva de los padres como del hijo. Sin embargo, 

las diferencias culturales previamente mencionadas persisten. Aunque ambos grupos, 

tanto chinos como españoles, al asumir el papel de los padres en la historia, muestran una 

marcada preferencia (8/10) por las estrategias integradoras para manejar conflictos, esta 

similitud se desvanece cuando adoptan el rol del hijo. En este último caso, aun 

reconociendo y comprendiendo las perspectivas de sus padres, la mayoría de los 

informantes chinos (7/10) optan por un estilo más competitivo para gestionar el conflicto. 

Es decir, tomarían la iniciativa de justificarse en la discusión con sus padres para evitar 

el castigo. Por su parte, los informantes españoles (7/10) se inclinan más hacia estilos 

conciliadores e integradores. Según ellos, aunque no reconocen su responsabilidad 

respecto al asunto en cuestión, estarían dispuestos a acatar las opiniones de sus padres, ya 

sea pidiendo disculpas o modificando su propio comportamiento.  

Este resultado, que revela una menor propensión de los voluntarios chinos frente 

a los españoles a obedecer la autoridad parental cuando esta entra en conflicto con sus 

intereses personales, desafía las expectativas que hemos establecido previamente para los 

dos grupos. No obstante, sí ha evidenciado una mejor congruencia entre la interacción de 

padres e hijos en China y el modelo de doble piedad filial, la cual destaca el impacto que 

el comportamiento parental tiene en las creencias filiales de los hijos (Yeh & Bedford, 
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2004). Es decir, el acto irracional de los padres, así como sus exigencias, que implican el 

sacrificio de los deseos personales de los hijos (Yeh, 1995, 1997), tal y como se observa 

en el caso de los «padres hipotéticos» mencionados en la historia, puede reducir la 

obligación que los hijos sienten de obedecer a sus padres y llevarlos a adoptar estilos de 

estrategias más extremos, como los competitivos.  

Además, teniendo en cuenta la franja de edad de los participantes chinos y 

españoles, esta discrepancia en la gestión ideal de conflicto entre padres e hijos también 

puede relacionarse con el cambio en el enfoque de la educación familiar recibida por la 

Generación Z1 de ambos países. Una buena prueba de ello son los datos obtenidos de la 

World Values Survey2 que se presentan en la Tabla 4 (Haerpfer et al., 2022; Inglehart et 

al., 2014). 

 
Tabla 5. Población que menciona la «obediencia» como una de las cualidades que se pueden fomentar 

en el hogar para que los niños aprendan (versus población que no la menciona, no sabe o no tiene 

respuestas) (en %) 

 

Año China España Alemania Países 

Bajos 

Japón Corea 

del Sur 

2010-2014 7.5% 31.4% 12.6% 25.6% 5% 8.7% 

2017-2022 5.7% 40.4% 11.4% 17.5% 2.7% 5.1% 
 

Fuente: World Values Survey Wave 6 y 7 (2010-2022)  

 

En el periodo de 2017 a 2022, casi la mitad de la población española (el 40.4%) 

escogió la obediencia como una de las cualidades que buscan fomentar en la crianza de 

los niños, mientras que solo un 5.7% de los chinos la mencionaron. Por un lado, teniendo 
en cuenta los datos de referencia de Japón y Corea del sur, dos culturas asiáticas que 

también valoran la obediencia filial, es probable que el menor énfasis que los participantes 

chinos han puesto en la obediencia se deba a que esta cualidad ya se encuentra 

profundamente arraigada en la cultura y, por ende, no requiere más refuerzo. Aun así, este 

fenómeno refleja una disminución en la importancia dada a la obediencia dentro de la 

educación familiar en China (del 7.5% al 5.6%), un cambio que parece extenderse a la 

mayoría de las sociedades asiáticas orientales. Por otro lado, los españoles parecen valorar 

cada vez más este aspecto, aumentando del 31.4% al 40.4% en unos diez años, y tienden 

a considerarlo como una virtud esencial que buscan inculcar en los niños. Aunque esta 

tendencia no se ha observado en sus contrapartes europeas (como los Países Bajos y 

Alemania), sí coincide con las preferencias que han manifestado los participantes 

españoles en el estudio.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

El análisis de nuestro corpus revela una notable presencia de movimientos 

empáticos en las construcciones narrativas producidas por los participantes cuando 

interpretan la dinámica de una familia de padres e hijo en conflicto. Esos movimientos, 

 
1 La Generación Z incluye a aquellos nacidos desde finales de la década de 1990 hasta mediados de la de 2000 

(Fernández Cruz & Fernández Díaz, 2016), que en 2024 tienen edades comprendidas entre los 12 y los 29 años. 
2  Para obtener más información sobre World Values Survey, consulte https://www.worldvaluessurvey.org/ 

wvs.jsp 
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que están influenciados tanto al nivel cognitivo como afectivo por las percepciones y 

expectativas culturales de los narradores, confirman nuestra hipótesis sobre la existencia 

de patrones culturales específicos en las narrativas empáticas relacionadas con la misma 

situación comunicativa. 

Por un lado, los informantes chinos tienden a expresar mayor empatía cognitiva 

con la perspectiva de los padres en la historia primaria de conflicto. Esto se manifiesta en 

su disposición a reforzar la legitimidad de las acciones de los padres, analizándolas desde 

diversas dimensiones como la temporal y la epistémica. Al mismo tiempo, en 

comparación con los informantes españoles, los chinos tienden a interpretar y abordar el 

conflicto desde una perspectiva más relacional, que a menudo trasciende el núcleo 

familiar para incorporar también los intereses de los terceros. Por otro lado, los 

participantes españoles, en la historia primaria del conflicto, con frecuencia interpretan la 

situación entre padres e hijos desde una perspectiva más afectiva. Por ejemplo, ante 

demandas que consideran irracionales por parte de los padres hipotéticos, muchos 

adoptan una postura empática hacia los estados emocionales del hijo, y manifiestan un 

desagrado más intenso y activo, como el enfado, en lugar de la tristeza que señalan los 

participantes chinos. De esta manera, se establece una dicotomía clara en la narrativa, 

puesto que los españoles se identifican como víctimas y externalizan la responsabilidad 

del conflicto a otros (ya sean los padres o terceros). Sin embargo, esta oposición entre los 

personajes cambia cuando los voluntarios españoles exploran una narrativa alternativa 

que les permite alcanzar una comprensión más profunda de la perspectiva de los padres. 

A partir de este punto, comienzan a asignarles intenciones, pensamientos o emociones 

más positivas, o bien recurren a mecanismos discursivos que suavizan su evaluación 

anterior y muestran mayor alineamiento personal, tanto cognitivo como afectivo, con la 

perspectiva de los padres.  
En cuanto a la estrategia óptima para gestionar los conflictos entre padres e hijos, 

también se aprecian diferencias entre los grupos culturales estudiados cuando adoptan la 

perspectiva del hijo. Este fenómeno refleja un modelo de doble piedad filial más marcado 

en los participantes chinos del estudio. Al enfrentarse a demandas parentales que 

consideran irracionales o incongruentes con sus intereses, estos participantes chinos 

tienden a mostrar un menor interés por cumplir con la obligación filial, y con frecuencia 

adoptan estilos de gestión de conflicto más competitivos y dominantes. Sin embargo, esta 

reciprocidad en la piedad filial se manifiesta en menor medida entre los españoles, con la 

excepción de tres voluntarias. Esta alta tolerancia hacia los padres entre los españoles 

podría estar asociada, por un lado, con la conexión emocional más intensa que tienden a 

mantener los españoles con sus padres, lo que los lleva a aceptar las decisiones parentales 

al desarrollar una mayor comprensión empática de sus estados mentales a través de las 

historias alternativas. Por otro lado, este fenómeno también puede vincularse con la 

tendencia creciente hacia una mayor obligación filial en la educación familiar española, 

en contraste con la evolución del enfoque en China. Debido al número limitado de 

participantes en el estudio, se necesitan investigaciones futuras para verificar estas 

deducciones.  

A modo de conclusión, este estudio ha ofrecido una visión de los patrones de 

empatía que adoptan los individuos de las culturas china y española al interpretar la 

dinámica de conflicto entre padres e hijos, permitiéndonos explorar sus similitudes y 

diferencias en cuanto a la percepción, expectativa y gestión de este tipo de conflictos. 

Asimismo, contribuye a verificar la efectividad metodológica de elicitar en los 

participantes un proceso empático relacionado con la creación de relatos de conflicto 
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auténticos mediante las tareas y preguntas prediseñadas. No obstante, es importante 

señalar que el número limitado de participantes, así como la naturaleza hipotética de los 

escenarios de conflicto presentados a los participantes, pueden limitar, en cierto modo, el 

proceso empático evocado en ellos y la profundidad con la que se pueden analizar dichas 

percepciones. Estas son áreas que quedan abiertas para futuros estudios.  
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