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Impacto del padre en el desarrollo de la conducta prosocial 
de niños y niñas durante la primera infancia: una revisión 

sistemática 

The impact of fathers on the development of children's prosocial be-
havior during early childhood: A systematic review 

Resumen:  
Los bebés exhiben una amplia gama de comportamientos prosociales, que incluyen ayudar, 
compartir, consolar y cooperar. En la infancia, estos comportamientos se vuelven más sofisti-
cados y socialmente apropiados. El objetivo de esta investigación es identificar y revisar sis-
temáticamente la literatura que ha incorporado el estudio de la figura paterna y su impacto en 
el desarrollo de la conducta prosocial en los niños/as entre los 0 y 5 años. Método, utilizando la 
metodología PRISMA, se realiza una búsqueda y análisis de artículos científicos en las bases de 
datos Scopus y Web of Science, considerando criterios de inclusión y exclusión establecidos. 
Resultados, se seleccionaron 28 artículos y el análisis de sus resultados indica que el padre 
tiene un impacto en el desarrollo de la conducta prosocial de los niños entre los 0 y 5 años. El 
ejercicio del rol paterno y el apoyo entregado por el padre, favorece que el niño/a manifieste 
conductas prosociales desde la infancia temprana, en la relación con sus figuras significativas 
y con terceros, de forma directa e indirecta, en los distintos contextos de socialización.  
Palabras clave: conducta prosocial infantil; padre; revisión sistemática. 

Abstract: 
Infants exhibit a wide range of prosocial behaviors, including helping, sharing, comforting, and 
cooperating. In infancy, these behaviors become more sophisticated and socially appropriate. 
The aim of this research is to systematically identify and review the literature that has incorpo-
rated the study of the father figure and its impact on the development of prosocial behavior in 
children aged 0-5 years. Method, using the PRISMA methodology, a search and analysis of 
scientific articles in the Scopus and Web of Science databases was carried out, considering 
established inclusion and exclusion criteria. Results, 28 articles were selected and the analysis 
of their results indicates that fathers have an impact on the development of prosocial behavior 
in children between 0 and 5 years of age. The exercise of the paternal role and the support 
provided by the father, favors the child to manifest prosocial behaviors from early childhood, in 
the relationship with their significant figures and with third parties, directly and indirectly, in the 
different socialization contexts. 
Keywords: child prosocial behavior; parent; systematic review. 
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Introducción 

La conducta prosocial se refiere a una variedad de comportamientos que in-
cluyen interacciones positivas entre las personas (Piotrowski et al., 2015). Las pri-
meras expresiones de conductas prosociales aparecen cerca del final del primer 
año de vida, siendo diversas en su expresión y tradicionalmente asociadas a la ac-
ción intencional de beneficiar a otra persona (Drummond et al., 2015; Eisenberg y 
Sadoysky, 2004). Dentro de la variada gama de comportamientos prosociales que 
puede desarrollar una persona desde la infancia en adelante, se incluyen actos 
como compartir, ayudar, y cooperar, pudiendo llegar a actos más sofisticados y 
complejos, como ayudar a alguien herido o incapacitado e incluso mentir para 
proteger los sentimientos de otra persona (Hammond et al., 2015; Warneken y 
Tomasello, 2013). Estos actos se vuelven progresivamente más complejos, coor-
dinados, socialmente habilidosos y más frecuentes, al final del tercer año de vida 
(Drummond et al., 2015). 

Las conductas prosociales desarrolladas durante la infancia han sido opera-
cionalizadas en comportamientos como ayudar, compartir, informar y consolar 
(Warneken y Tomasello, 2013). La ayuda y la cooperación poseen un interés es-
pecial, dado que se ha observado que, para ayudar a alguien con un problema, el 
ayudante debe entender el objetivo no logrado por el otro y poseer la motivación 
altruista para actuar en nombre del otro. Este tipo de comportamientos prosociales 
sería el núcleo de las acciones altruistas y de cooperación humanas (Warneken y 
Tomasello, 2007). De este modo, existe evidencia para afirmar que la conducta 
prosocial está presente en el ser humano desde etapas tempranas de su desarrollo 
(Warneken y Tomasello, 2006; 2007). 

Relevancia del comportamiento prosocial en el desarrollo 
humano 

El comportamiento prosocial, es de importancia para mejorar las relaciones 
humanas y para el buen funcionamiento de la sociedad, dando origen a relaciones 
de cooperación, es decir, un individuo beneficia y/o ayuda a otro (Scrimgeour et 
al., 2016; Eisenberg y Fabes, 2000).  

La investigación ha ido mostrando que el desarrollo temprano del compor-
tamiento prosocial de los infantes es relevante porque permite a los niños/as 
aprender a establecer relaciones sociales positivas (Warneken y Tomasello, 2013). 
Los niños/as que expresan conductas prosociales son aceptados con mayor faci-
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lidad y tienen una mejor calidad de relaciones. Por el contrario, los niños/as que 
presentan niveles bajos de comportamiento prosocial son menos competentes 
socialmente con sus pares y es más probable que expresen problemas de conduc-
tas en la niñez temprana y media (Scrimgeour et al., 2013).  

Otro aspecto relevante es la relación entre el comportamiento prosocial en la 
primera infancia y el funcionamiento social adaptativo posterior (Scrimgeour, 
2016). Estudios han documentado la relación entre la conducta prosocial y otras 
dimensiones del desarrollo adaptativo, indicado que los comportamientos proso-
ciales predicen la competencia socioemocional y amistades, así como la educa-
ción a largo plazo, el ajuste psicosocial, el empleo y los resultados de salud mental 
(Ferreira et al., 2016). En relación a la salud mental infantil, existe un período crítico 
en el desarrollo de los niños/as, donde estos/as requieren de la atención de la 
conducta, el aprendizaje, la resiliencia emocional, el cuidado, la protección y pro-
visión de necesidades básicas, así como de la autoestima y control emocional para 
desarrollarse adecuadamente (Zuñiga y Zuñiga, 2020). Por otra parte, los proble-
mas de conducta confieren un riesgo sustancial para algunas dificultades psico-
lógicas, sociales y académicas a corto y largo plazo para la persona, así como la 
carga social asociada (Oliver et al., 2018).  

¿Cómo se desarrolla el comportamiento prosocial? Rela-
ción entre el compor-tamiento prosocial, la parentalidad y 

el contexto de cuidado del niño 

Los comportamientos prosociales en infantes ocurren en determinados con-
textos sociales (Eisenberg et al.,1998; Eisenberg, 2000). De esta forma, estudios 
han relacionado el desarrollo del comportamiento prosocial con los procesos de 
socialización que surgen dentro y fuera de la familia, siendo influenciada por fac-
tores socioculturales asociados la escuela, comunidad, crianza y parentalidad, por 
tal motivo, la conducta prosocial se ha considerado un constructo multidimensio-
nal (Caprara et al., 2012, Plazas et al., 2010, citado en Gómez, et al., 2021). De este 
modo, las capacidades socioemocionales tempranas de un sujeto, desarrolladas 
en un proceso de socialización, sentarían las bases para el desarrollo de la compe-
tencia social posterior (Eisenberg et al.,1998; Eisenberg, 2000).  

El primer contexto social donde surge el comportamiento prosocial es el 
seno de la familia y las interacciones diarias con los adultos/as cuidadores, quie-
nes son los encargados de ayudar a los niños/as pequeños a que comprendan y 
respondan ante situaciones sociales, siendo en primera instancia los factores fami-
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liares, especialmente la crianza de los padres y las madres, aquellos que tienen los 
máximos impactos directos en su desarrollo (Bronfenbrenner, 1986). 

En el contexto familiar, se espera que los niños/as de 12 a 14 meses de edad 
puedan ayudar en recoger o señalar objetos, cooperar en tareas del hogar y com-
partir información con los adultos. A partir de los 18 meses de edad y hasta el ter-
cer año, los niños/as pueden expresar preocupación y consuelo a otros que están 
en peligro (Scrimgeour et al., 2016; Warneken y Tomasello, 2007).  

El desarrollo de la conducta prosocial deriva tanto de procesos emocionales 
interpersonales e intrapersonales, como de las interacciones diarias con los pa-
dres/madres y aspectos madurativos, que influyen en que los niños/as pequeños 
desarrollen la capacidad de regular sus emociones, siendo un proceso subyacen-
te a la capacidad de relacionarse prosocialmente con otros (Scrimgeour et al., 
2016). De esta forma, las variables personales junto con los procesos de socializa-
ción (i.e. calidad de las relaciones de la familia y disciplina), desarrollados en la fa-
milia y escuela, serían responsables del desarrollo prosocial en la infancia y ado-
lescencia (Vidal et al., 2018).  

Se destaca que los comportamientos de los padres, incluida la sensibilidad 
de los padres, influyen en los comportamientos prosociales de los niños/as en las 
primeras etapas del desarrollo (Ferreira et al., 2016). Así, al experimentar respues-
tas sensibles a sus necesidades, los niños/as pueden aprender a ser prosociales al 
observar directamente y luego modelar la prosocialidad de sus padres, aumen-
tando la conciencia social-cognitiva de los niños/as al dirigir la atención de sus 
hijos a las señales y necesidades de los demás (Newton et al., 2014). Se advierte 
que los comportamientos de los padres que reconfortan o ayudan a sus hijos a 
sentirse mejor cuando están molestos, también se han relacionado con niveles 
más altos de empatía. Asimismo, la comprensión de la figura materna respecto de 
lo que angustia y consuelo a su hijo predice el comportamiento prosocial del ni-
ño/a, al mismo tiempo que, modela estrategias que les permitan regular su propio 
afecto negativo (Taylor et al., 2013).  

Sin embargo, la investigación existente se ha centrado principalmente en el 
papel unidireccional de la madre o cuidadora en la promoción del desarrollo de la 
conducta prosocial, descuidando la influencia potencial de la figura paterna en el 
desarrollo de la conducta prosocial en los niños/as (Ferreira et al., 2016). Esta bre-
cha en la investigación contrasta con el cambio que se ha observado en los roles y 
responsabilidades de los padres en la sociedad contemporánea (Daniel et al., 
2016). Además, entre el número limitado de estudios sobre parentalidad paterna y 
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comportamiento prosocial, escasos estudios se centran en el período preescolar 
que es cuando esta habilidad está en desarrollo (Carlo et al., 2010).  

Resulta relevante y necesario considerar el rol de la figura paterna, conside-
rando que la paternidad, en términos generales, se refiere a la capacidad de los 
padres para ejercer autoridad y disciplina, al mismo tiempo que cubren las necesi-
dades de calidez y amor de sus hijos, de apoyo cognitivo, emocional y conductual, 
y de ayuda para desarrollar sus capacidades de regulación emocionales 
(Baumrind, 2005). Por lo tanto, la participación del padre sería un factor importante 
que contribuye al desarrollo infantil, salud mental, el comportamiento prosocial, 
los sistemas de valores e inclusive la movilidad económica y social a largo plazo. 
La evidencia indica que dentro de los factores que podrían predecir más la parti-
cipación del padre, se encuentran la autoeficacia paterna y las expectativas per-
sonales de la participación del padre en la relación con su hijo (Trahan, 2018).  

En relación con lo anterior, Trahan (2018) señala que a la fecha ha habido re-
lativamente pocos estudios sobre la autoeficacia de los padres o estudios que se 
enfoquen en los padres principalmente, dado que las madres tienden a estar so-
brerrepresentadas en esta área de estudio. Asimismo, Hu et al. (2020), refiere que 
los estudios de socialización de las emociones se han centrado también en las 
madres, dejando de lado el hecho de que los padres desempeñan un papel impor-
tante en el desarrollo socioemocional de los niños, particularmente durante la pri-
mera infancia, cuando los niños tienen menos recursos internos para manejar las 
emociones (Eisenberg et al.,1998). De acuerdo con Hu et al. (2020), existen simili-
tudes y diferencias en el comportamiento materno y paterno y sus respectivas 
contribuciones a los resultados del desarrollo prosocial infantil.   

Tomados en conjunto, estos hallazgos indican que el comportamiento pro-
social autónomo emerge de la actividad prosocial compartida con los adultos y 
que el estímulo de los padres promueve su desarrollo, siendo necesario compren-
der en profundidad el efecto de la figura del padre en dicho proceso (Brownell, 
2016). Lo anterior, es congruente con lo señalado en estudios que han indicado 
que el acompañamiento de ambos padres, un estilo de crianza positivo, la aten-
ción y sensibilidad hacia las necesidades los hijos/as y la disciplina inductiva, se 
relación con el desarrollo de conductas prosociales en los niños/as (Gómez, et al., 
2021). 

En virtud de lo antecedentes expuestos, y teniendo en cuenta que el contex-
to familiar en el que se desarrolla el niño y la niña se componen de múltiples sub-
sistemas, que contribuyen conjuntamente al desarrollo infantil, la pregunta de in-
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vestigación que guía esta revisión corresponde a la siguiente ¿De qué manera el 
padre, o la figura paterna, afecta el desarrollo de la conducta prosocial de niños y 
niñas de 0 y 5 años de vida? De este modo, el propósito de esta revisión consiste 
en sistematizar la literatura que ha estudiado y da cuenta de la relación entre el 
padre y el desarrollo de la conducta prosocial infantil. 

Objetivos 

1. Identificar la literatura que ha investigado el efecto del padre en el desarro-
llo de la conducta prosocial de niños/as de 0 a 5 años.   

2. Revisar sistemáticamente la evidencia existente respecto al impacto del pa-
dre en el desarrollo del comportamiento prosocial de los niños/as entre los 
0 a 5 años. 

Metodología 

La investigación se realizó a través de la metodología de revisiones sistemá-
ticas expuesta en la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
reviews and Meta-Analyses) (Morales, 2022). PRISMA presenta una lista de com-
probación que incluye 27 ítems que orientan la realización de una revisión siste-
mática, e incluye aspectos conceptuales y metodológicos novedosos relaciona-
dos con la metodología de las revisiones sistemática, tales como terminología, 
formulación de la pregunta de investigación, identificación de los estudios y ex-
tracción de datos, calidad de los estudios y riesgo de sesgo, cuándo combinar da-
tos, metaanálisis y análisis de la consistencia y sesgo de publicación selectiva de 
estudios o resultados (Urrútia y Bonfill, 2010). Esta metodología permite mejorar la 
claridad y la transparencia de las publicaciones de revisiones sistemáticas (Mora-
les, 2022; Urrútia y Bonfill, 2010).  

Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda de la literatura publicada en inglés y español, en las 
bases de datos Web of Science y Scopus, en dos fases. La primera fase se realizó 
en el mes de septiembre 2021, realizada por una investigadora. El número de ar-
tículos obtenidos fue muy amplio, por lo que se ajustaron las palabras claves para 
incrementar la precisión de la búsqueda. Luego, durante el mes de diciembre 
2021, se realizó una segunda búsqueda donde se contó con el apoyo de una se-
gunda investigadora, obteniéndose resultados más específicos y un número me-
nor de artículos para revisión. Además, se establecieron alertas en las bases de 
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datos, para incluir artículos que fuesen publicados después de la primera revisión 
(septiembre 2021), las cuales permanecieron activas hasta febrero de 2022. Al 
respecto, las alertas arrojaron artículos publicados durante enero del presente año 
y que fueron incluidos durante la revisión de artículos.  

La búsqueda se limitó a artículos en inglés, publicados durante las últimas 
tres décadas. Se consideraron los artículos de las últimas tres décadas debido a 
que es a partir de la década de los ochenta que comienzan a surgir investigacio-
nes más específicas sobre el rol del padre en la familia, en el desarrollo infantil y en 
el ámbito de la educación (Jessner, Wiegett y Foy, 1970; Mackey, 1985; Robinson 
y Barret, 1983, citados en Tizón y Fuster, 2005).  

Se utilizaron los siguientes comandos de búsqueda en las bases de datos se-
leccionadas: “Prosocial behavior AND “father”, “paternal”, “paternal role”, “pater-
nal behavior”, “paternal involvement”, “paternal sensitivity”, “paternal bond” y “pa-
ternal engagement”. Durante esta fase, se excluyeron aquellos documentos que 
no corresponden a artículos científicos, tales como ensayos, las reseñas de libros, 
estudios documentales, las disertaciones de tesis, las notas editoriales y los artícu-
los teóricos o de revisión de la literatura.  

Criterios de inclusión y exclusión 

1. Se seleccionaron artículos con investigaciones empíricas, por lo tanto, se 
excluyeron los ensayos, las reseñas de libros, estudios documentales, las 
disertaciones de tesis, las notas editoriales y los artículos teóricos o de revi-
sión de la literatura.  

2. Los artículos seleccionados debían abordan la conducta prosocial infantil y 
la influencia de la figura paterna en su desarrollo, excluyendo investigacio-
nes que no especificaban resultados exclusivos para los padres.   

3. Los artículos seleccionados debían abordar la etapa del desarrollo infantil 
comprendida entre los 0 y 5 años. 

4. Los artículos seleccionados debían poseer la combinación de al menos dos 
de las palabras claves utilizadas en las búsquedas inicial 

5. Los artículos seleccionados debían haber sido escritos en inglés y/o espa-
ñol.  

6. Los artículos seleccionados no debían incluir a niños/as con necesidades 
especiales (población clínica). 
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Estrategia de revisión 

Se obtuvieron 293 estudios en la base de datos Web Of Science y en Scopus. 
Se eliminaron los duplicados mediante el gestor de citas bibliográficas 
EndNoteX9. Procediendo de acuerdo con el diagrama de flujo para revisiones sis-
temáticas de Urrutia y Bonfill (2010) (ver figura 1).  

En esta etapa dos investigadoras, de manera independiente, analizaron los tí-
tulos y resúmenes de los artículos y rechazaron aquellos que no cumplían con los 
criterios de inclusión y exclusión, alcanzando un total de 131 artículos. Los crite-
rios de inclusión y exclusión se pudieron determinar por el título y resumen en la 
mayoría de los artículos de forma inicial. No obstante, la revisión de textos comple-
tos fue realizada por una investigadora. Finalmente, de un total de 51 artículos po-
tencialmente elegibles, 28 artículos se ajustaron a los criterios de inclusión presen-
tes en el estudio.   

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la información, proceso de identificación de los artículos. (Fuente: 

Elaboración propia a partir del diagrama de flujo de la información a través de las diferentes fases 
de una revisión sistemática. Tomado de Urrutia y Bonfill, 2010). 
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Extracción y síntesis de datos 

Se realizó revisión completa de los artículos seleccionados para la síntesis 
cualitativa, siendo organizada la información a través de una tabla Excel donde se 
recogen las siguientes variables: autor, año, título del estudio, objetivos del estu-
dio, metodología, resultados para el infante y resultados para el padre.  

De los 51 artículos elegibles por título y resumen, una vez revisado el texto 
completo, se advertía que 23 artículos no se ajustaban a los criterios de inclusión. 
Los motivos principales fueron: los estudios no especificaban resultados para el 
padre (n=2), los estudios no contaban con evidencia científica (n=2), los estudios 
no estaban escritos en inglés o español (n=4), los estudios consideraban una 
muestra de participantes que superaba la edad de 5 años (n=15). De este modo, se 
incluyeron 28 artículos en la revisión, que se resumen en la tabla 1 (ver tabla 1 “es-
tudios incluidos en la revisión sistemática”).    

Respecto al diseño de los estudios, se identifican 4 modalidades principales: 
diseño no experimental transversal (N=15) (i.e. Bagan et al., 2019), diseño no expe-
rimental longitudinal (N=3) (i.e. Cheung et al., 2021);  diseño experimental trans-
versal (N=5) (i.e. Eisenberg et al., 1992); y diseño de investigación experimental 
longitudinal (N=6)  (i.e. Daniel et al., 2016).  

Todos los estudios informaron un componente cuantitativo. El método más 
frecuente de recogida de información fue a través de encuestas y cuestionarios 
(N=15) (i.e. Burbach et al., 2004), 5 estudios utilizaron visitas al domicilio de las fa-
milias para observar la interacción del niño y sus adultos, (i.e. Eisenberg et al., 
1992); 5 estudios usaron una estrategia mixta incluyendo cuestionarios, observa-
ción y visitas de las familias a los laboratorios (i.e. Hastings et al., 2005). Finalmen-
te, 3 estudios utilizaron bases de datos para realizar la recogida de información 
(Newton et al., 2014).  

Los tamaños de las muestras también fueron variables, encontrando estudios 
con muestra de participantes desde 20 niños (Eisenberg et al., 1992), hasta 5107 
niños (Williams et al., 2017), en su mayoría mixtas (niños y niñas).  De los 28 artícu-
los, todos informan la edad de los participantes, además, en general, se registra-
ban otros datos sociodemográficos de los niños, niñas, padres y madres, tales co-
mo nivel socioeconómico (Burbach et al., 2014), nivel educativo (Newton et al., 
2014), y el reporte de otras figuras significativas para la comprensión del fenó-
meno, como los maestros de los niños (Grady et al., 2018; Williams et al., 2017).  
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Respecto al efecto del padre en el desarrollo de la conducta prosocial de los 
niños y niñas durante la primera infancia, los estudios señalan que el apoyo pa-
terno se relaciona con la conducta prosocial en los niños (Bagan et al., 2019; Fe-
rreira et al., 2016; Lindsey et al., 2013, Ortiz et al., 2018, Van Berkel et al., 2015 & 
Yuh, 2017). Asimismo, las primeras experiencias relacionales de los niños con los 
cuidadores significativos, dentro de ellas la relación padre-hijo/a, contribuyen al 
desarrollo de modelos internos que guían la orientación social de los niños en fu-
turas relaciones (Ferreira et al., 2016).  

Por su parte, Lindsey et al. (2013), refiere que compartir emociones positivas 
en la relación diádica padre-hijo/a, se relaciona con una mayor frecuencia de 
comportamientos prosociales en los niños y una menor agresividad con sus pares. 
Ortiz et al. (2018), refiere que la extroversión del padre se asociaría con un compor-
tamiento prosocial en los niños, dado que permitiría modelar interacciones positi-
vas con otros niños, lo que podría brindar más oportunidades para el desarrollo de 
la empatía y cooperación infantil. Los niños que compartían en presencia de la 
figura del padre, participarían más en la interacción con sus pares en la etapa 
preescolar (Van Berkel et al., 2015). Cabe señalar que, la elaboración y externaliza-
ción positiva de las emociones del padre predice conductas prosociales más acti-
vas en los niños, especialmente, en niños más tímidos e internalizantes, que logran 
desenvolverse mejor con pares, o bien, cuando el padre logra expresar sus emo-
ciones positivas (Grady et al., 2018; Hastings et al., 2005; Lindsey et al., 2013; 2007 
y Ortiz et al., 2018). Se ha encontrado que ciertas prácticas de socialización de los 
padres que favorecen la respuesta sensible hacia su hijo, se asocian con una ma-
yor prosocialidad en los niños (Newton et al., 2014 y Power et al., 1986).  

En cuanto a las competencias del padre en la crianza de los niños, los estu-
dios realizados indican que la calidez paterna y materna predijeron el comporta-
miento prosocial infantil (Daniel et al., 2016). De acuerdo con Roopnarine et al. 
(2013), la calidez paterna es igual de significativa que la materna para el desarrollo 
de la conducta prosocial en los niños, no difirieron en sus niveles generales de 
calidez auto informada o en lo que respecta a control de comportamiento.   

Por otra parte, se observa que las prácticas de crianza del padre y la madre 
estaban recíprocamente interrelacionadas, los roles del padre y de la madre tienen 
un papel importante en el desarrollo del comportamiento prosocial de los niños 
(Daniel et al., 2016; Roopnarine et al., 2013; Williams et al., 2017). En este contexto, 
los padres que indicaron una relación de coparentalidad más solidaria con la pare-
ja, observaron más compartimientos prosociales en sus hijos, e informaron mayor 
participación en actividades como jugar o leer con sus hijos (He et al., 2021). Los 
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efectos de la alianza de coparentalidad en las conductas prosociales de los niños 
estaban mediados por la crianza compartida, tanto de los padres como de las ma-
dres, propiciando comportamientos positivos de crianza que benefician el desa-
rrollo de los hijos (Lee et al., 2021). Por lo tanto, la crianza marental y parental no 
hostil y cálida es significativa y contribuiría al desarrollo prosocial a través de la 
influencia en la regulación automática temprana de los niños.  

En paralelo, algunos estudios abordan el tema de la salud mental de la figura 
paterna. Se señala que los padres que presentan mejores indicadores de salud 
mental, tales como bajos niveles de estrés y depresión, suelen desenvolverse de 
mejor manera en la interacción con sus hijos y logran estar más atentos a sus ne-
cesidades y a las de sus hijos, además de participar e involucrarse en otras activi-
dades con sus hijos, lo que tendría un impacto en el desarrollo de la conducta pro-
social de los niños (Dave et al., 2008; He et al., 2021; Van der Pol et al., 2016 y Ward 
et al., 2020).  

Cabe señalar que otros estudios han abordado aspectos de la paternidad 
que deterioran la conducta prosocial infantil. Se pesquisa que el control paterno 
tiene una relación negativa con la conducta prosocial. Es decir, que padres críticos 
e irreflexivos en las interacciones con su hijo tendrían un impacto negativo en el 
desarrollo de la conducta prosocial del niño (Bagan et al., 2019; Cheung et al., 
2021). En línea con esto, cuando los padres exigen demasiado cumplimiento a sus 
hijos en las interacciones con otros, bajan los comportamientos prosociales de los 
niños (Eisenberg et al., 1992). Adicionalmente, el control paterno se relacionó posi-
tivamente con la agresión y negativamente con el autoconcepto, generando una 
disminución de la conducta prosocial infantil (Bagan et al., 2019; Daly et al., 2009). 
En esta línea, se evidencia que los problemas de salud mental en los padres, tie-
nen un impacto negativo en el desarrollo de la conducta prosocial en los niños. El 
comportamiento prosocial infantil podría ser particularmente sensible a la depre-
sión paterna, la cual se ha relacionado con problemas en la conducta prosocial del 
niño y problemas con los compañeros (Dave et al., 2008; He et al., 2021).  

En virtud de los antecedentes previamente expuesto y fundamentos, es po-
sible indicar que la figura del padre tiene un impacto en el desarrollo de la conduc-
ta prosocial de los niños/as entre los 0 y 5 años. El ejercicio del rol paterno y el 
apoyo entregado por el padre, favorece que el niño logre desarrollar y expresar 
dicho comportamiento durante su infancia temprana, en la relación con sus figu-
ras significativas y con terceros que pueden ser extraños o no, de forma directa e 
indirecta en los distintos contextos de socialización.  
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Tabla 1. Estudios incluidos en revisión sistemática. 
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Discusión 

El objetivo de esta revisión sistemática fue identificar y revisar la investiga-
ción publicada durante las tres últimas décadas, que ha estudiado el impacto del 
padre en el desarrollo de la conducta prosocial de sus hijos e hijas de 0 a 5 años 
de edad. Lo anterior, resulta congruente con el creciente desarrollo de estudios 
sobre la temática de las conductas prosociales positivas en la infancia los últimos 
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años (Gómez, 2019). Además, el interés por esta temática, da cuenta del cambio 
de perspectiva en las ciencias sociales, al abordarla desde el potencial humano y 
no desde la conducta agresiva y antisocial, como se ha realizado tradicionalmente 
(Gómez, et al., 2021). 

Para esto, siguiendo la metodología PRISMA, se procedió a recopilar y anali-
zar la literatura científica. Los resultados indican que el tema de investigación 
cuenta con un importante número de estudios. Utilizando dos bases de datos 
científicas, Web of Science y Scopus, se recopilaron 293 estudios. De estos, luego 
de aplicar rigurosos criterios de inclusión, se seleccionaron 51, de los cuales solo 
28 fueron revisados en su totalidad.  

La brecha observada en el número de investigaciones que se ha dedicado a 
observar la conducta prosocial infantil desde la figura materna contrasta con el 
cambio que se ha venido observando en los roles y responsabilidades que están 
asumiendo los padres en la actualidad (Daniel et al., 2016). Este interés en estudiar 
la incorporación del hombre en tareas de crianza representa un importante cam-
bio a nivel social y paradigmático, dado que anteriormente, la atención se centra-
ba primordialmente en el vínculo madre-hijo (a) y la figura del padre quedaba invi-
sibilizada (Suárez-Deluchi y Herrera, 2010).  

En cuanto a la importancia de la participación de la figura paterna, se ha ob-
servado que la relación del adulto con el niño contribuye al desarrollo infantil y en 
la participación del niño en sociedad (Hay et al., 2004). El desarrollo de la sociali-
zación está relacionado con la participación del padre y la familia en la crianza, 
siendo el hogar un espacio facilitador de conductas prosociales en la infancia, que 
influirá significativamente en las oportunidades de aprendizaje y desarrollo social 
que pueda alcanzar el niño (Cuervo Martínez, 2010).  

Por otro lado, se evidencia que los padres pueden ser receptivos, cariñosos y 
hábiles para responder a las señales y necesidad de su hijo en crecimiento y que 
pueden desenvolverse en distintos roles (Suárez-Deluchi y Herrera, 2010). Esto se 
ajusta más al nuevo concepto de padre que se ha ido desarrollando en los últimos 
años, donde el padre puede y tiene la capacidad para cuidar y criar a sus hijos, 
además de poder establecer una relación más cariñosa y estrecha con sus hijos, lo 
que implica que cada vez están más involucrados en el cuidado de los hijos y en 
su crianza (Dowd, 2000). Eisenberg y Fabes (1998), establecieron que la conducta 
prosocial es el resultado de factores individuales y situacionales, tales como los 
estilos de crianza y los aspectos empáticos. Estos autores observaron que la cali-
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dez y la aceptación parental favorecen las conductas prosociales en la infancia, lo 
que es relevado en esta revisión. 

La crianza resulta ser el núcleo de la nueva paternidad, especialmente la 
crianza compartida y la igualdad de paternidad, dado que se centra en la idea de 
que las tareas del hogar y el cuidado de los hijos no deben quedar sujetos a la di-
visión de roles y funciones por género, bajo este nuevo concepto padre y madre 
participan en todas las tareas que pertenecen a la vida familiar (Veteläinen et al., 
2013). La participación conjunta y reciproca de los padres en la educación y crian-
za facilita el aprendizaje hacia habilidades prosociales, de solidaridad, respeto y 
empatía en los hijos (Souza y Crepaldi, 2019; Gómez, et al., 2021). 

De este modo, se evidencia que la participación más activa de los padres en 
la vida familiar y el involucramiento en las rutinas y actividades diarias del niño, 
explicarían la contribución significativa de la relación padre-hijo a la conducta pro-
social de los niños (Yeung et al., 2001). Se puede referir que los padres desarrollan 
más las actividades de juego en comparación con las de cuidado infantil, a través 
de las cuales dan cuenta de un alto nivel de respuesta a sus hijos, cumplimiento y 
afecto positivo compartido (Lindsey et al., 2010). Por lo tanto, la participación del 
padre en los diferentes tipos de actividades que se pueden desarrollar con los ni-
ños, podría influir, por una parte, en la asociación entre la calidad de la relación 
padre e hijo y por otra parte en la conducta prosocial de los niños (Ferreira et al., 
2016).  

El presente estudio no está exento de limitaciones, por lo cual, los resultados 
acá descritos, deben ser tratados con cautela. En general, se espera que dentro de 
los procesos de revisión sistemática se efectúen revisiones en paralelo, a fin de 
evitar sesgos en la información (Urrútia y Bonfill, 2010). En esta revisión no se con-
tó con una doble revisión que potencie la confiabilidad inter-observador. Una limi-
tación adicional de esta revisión, es la inclusión de sólo dos bases de datos, lo que 
podría haber excluido algunos artículos no referenciados en ellas, sin embargo, 
esas indexaciones presentan en su mayoría artículos en inglés de todas las latitu-
des del mundo, lo que permite evaluar de forma general el objeto de estudio sin 
sesgarlo a contextos socio culturales específicos.  

Por otra parte, sería importante continuar el estudio del rol del padre en el 
desarrollo de la conducta prosocial en los niños y niñas, en contextos distintos a 
los tradicionalmente estudiados, esto es, familias biparentales y heterosexuales. 
Dado que el contexto afecta la relación parental, y por esta vía, el desarrollo infan-
til, nos preguntamos, por ejemplo, qué impacto tendría el padre en el desarrollo de 
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la conducta prosocial infantil en hogares monoparentales con jefaturas masculi-
nas, o en familias homoparentales con dos figuras masculinas. Estudios de este 
tipo, no encontrados en esta revisión, aportarían a generar una visión más amplia y 
comprensiva respecto del rol paterno en la dinámica de funcionamiento familiar y 
el desarrollo infantil.  

Conclusión 

La investigación sobre el impacto del padre en el desarrollo de la conducta 
prosocial de los hijos es limitada. Aun así, la evidencia existente da cuenta de que 
el padre tiene un efecto en el desarrollo de dicha conducta en sus hijos e hijas, y 
esto desde etapas tempranas del desarrollo. No obstante, se requiere de mayores 
estudios que permitan identificar el efecto específico del padre en este aspecto 
del desarrollo socioemocional, diferenciando el impacto paterno del efecto ma-
terno, o conjunto entre ambos cuidadores. Además, un porcentaje importante de 
los resultados de las investigaciones revisadas abordan el efecto del padre en el 
desarrollo infantil comparándolo al efecto materno, o a otros cuidadores, lo que 
podría dificultar la identificación del efecto único, propio, del padre en el desarro-
llo infantil.  

Resulta interesante que se pudiesen realizar revisiones sistemáticas donde se 
consideren otros aspectos de las habilidades y competencias parentales de la fi-
gura del padre, especialmente en el ámbito, vincular, formativo, protector y reflexi-
vo. De esta forma, se tendría mayor alcance y comprensión del fenómeno, puesto 
que, la paternidad está inserta en un sistema amplio y complejo, donde se interre-
laciona e interactúa con su cultura, contexto social, económico, educativo, familiar 
y personal.  

Esta revisión concluye que el padre tiene un efecto en la conducta prosocial 
de sus hijos e hijas, no obstante, aún no es claro cuáles son los mecanismos a tra-
vés de los cuales el padre afecta el desarrollo de esta conducta infantil. Dicho de 
otro modo, se sabe que hay una relación entre ambos elementos, pero se requiere 
seguir investigando los mecanismos subyacentes a esta relación. De esta manera, 
además, se podrían diseñar estrategias de intervención que promuevan una pa-
ternidad satisfactoria para el padre y protectora del desarrollo socioemocional de 
los niños y niñas.   
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