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Introducción

La mayoría de los estudios sobre conducta prosocial grupal se han desarrollado en 
torno a grupos de voluntariados y enfatizan en la importancia de los procesos de 
socialización primaria (Coghlan, 2015; Eisenberg, Spinrad, & Knafo-Noam, 2015; 
Valor-Segura, & Rodríguez-Bailón, 2011; Van Lange, Schippers, & Balliet, 2011). 
Este trabajo se distanció de esta línea clásica de indagación de la prosocialidad, para 
analizar tendencias prosociales en líderes de organizaciones sociales que se implican 
en procesos de reparación y reconciliación social de víctimas de un conflicto violento 
en un escenario de justicia transicional (Gómez, 2019; Gómez y Marín, 2018; Pel-
tier-Bonneau y Szwarcberg, 2019; Rico y Bolívar, 2014; Rico y Maza, 2017; Vollhardt 
y Staub, 2011; Weinstein, 2014). 
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Aún sin culminar el conflicto interno armado colombiano, el gobierno del expre-
sidente Juan Manuel Santos creó la Ley 1448 de 2011 para la atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto; que ofrece garantías para la participa-
ción efectiva de las víctimas en su implementación a través de procesos democráticos 
que deberán contar con la representación de organizaciones de víctimas (Ley 1448 
de 2011). Esta Ley representó una oportunidad política para la participación de las 
víctimas, cuyos representantes se postulan de forma voluntaria y sin obtener remune-
ración; no obstante, el contexto en que se movilizan para defender sus derechos y la 
restitución de tierras, conlleva a asumir elevados riegos para su seguridad física dado 
que son amenazados (Blu Radio, 2018; Duva, 2019; El Heraldo, 2019; El Tiempo, 
2017) y de hecho, organismos competentes en el tema, denuncian una eliminación 
sistemática de líderes sociales en Colombia (Fundación Ideas para la Paz, 2019; Mi-
sión de verificación de las Naciones Unidas, 2020). 

En este contexto, se consideró pertinente analizar procesos de socialización se-
cundaria afines a la conducta prosocial, suscitados por un mecanismo de justicia 
transicional, porque la cooperación entre víctimas para su reparación en el marco 
de La ley 1448 de 2011 constituye un medio para el beneficio de todas las víctimas 
del conflicto. Además, la interacción entre víctimas para gestionar su reparación 
simboliza una relación entre pares que aviva procesos de identificación colectiva y de 
resiliencia. Ante este hecho social y políticamente relevante, este trabajo se desarrolló 
con el objetivo de explorar tendencias prosociales en representantes de víctimas de 
la Mesa Departamental del Atlántico elegidos en el año 2019, quienes ejercen su ac-
tivismo en un entorno altamente riesgoso, para analizar la presencia y la interacción 
de dos dimensiones de prosocialidad (conducta prosocial y empatía junto con apoyo 
emocional).

Contexto: La participación de las víctimas en Colombia (2011-2020)

Las diferentes medidas de justicia transicional creadas e implementadas en Colombia 
desde el siglo XXI, con el propósito de avanzar a una salida constructiva del conflicto 
y construir rutas hacia la reconciliación, han estado orientadas a una justicia social 
que articula justicia redistributiva y justicia restaurativa (Rico, López y Effer, 2020). 
En este sentido, con el fin de promover y garantizar los derechos de las víctimas 
del conflicto, se formuló e implementó la Ley 1448 de 2011 conocida como Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, que favoreció la participación de las víctimas en la 
defensa de sus derechos; propiciando una motivación para que las víctimas puedan 
afrontar su reparación mediante procesos de organización social en procura del 
bienestar de todas las víctimas del conflicto interno armado colombiano. 
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Esta Ley es una herramienta que sitúa a las víctimas como protagonistas en el pro-
ceso de justicia transicional y favorece la inclusión de sus derechos en el centro de 
la política pública. Uno de sus propósitos es fomentar la capacidad de agencia de las 
víctimas alrededor de procesos de justicia, verdad, reparación integral y garantías 
de no repetición. La Ley establece en sus artículos 192 y 193 la conformación de 
las Mesas de Participación de Víctimas para propiciar la participación efectiva en 
la implementación, ejecución y evaluación de la política pública; y la construcción 
de agendas de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores víctimas. Las 
mesas se organizan a nivel municipal, distrital, departamental y nacional, y eligen 
democráticamente a los representantes de las víctimas en los Comités y Consejos 
territoriales de Justicia Transicional para garantizar la incidencia política de las 
víctimas.

Los miembros de la mesa deben inscribirse voluntariamente en el Ministerio Público 
a nivel nacional, ante la Defensoría del Pueblo regional en el caso departamental, y 
en la Personería a nivel municipal, garantizando el derecho de participación efectiva 
de las víctimas organizadas. Además, la labor de los representantes de las mesas de 
víctimas es ad honorem, puesto que no reciben honorarios con el argumento que ello 
deslegitima la esencia de la participación de las víctimas. En este orden de ideas, los 
alcaldes, gobernadores y entidades nacionales deben garantizar transporte, alimen-
tación, logística, espacio físico y gastos de viaje para al menos cuatro sesiones de las 
mesas de víctimas. 

Durante el año 2019, cerca de 10 000 organizaciones de víctimas y organizaciones de 
derechos humanos, inscribieron a sus representantes para la conformación de las me-
sas de participación de víctimas, en sus distinto niveles, en todo el territorio nacional 
(Unidad de víctimas, 2019a). Estas organizaciones recogen la representación de dis-
tintos hechos victimizantes y enfoques diferenciales, como desplazamiento forzado, 
violencia sexual, integridad física y psicológica, minas antipersona y desaparición 
forzada; y mujeres, jóvenes, población LGBTI, personas mayores, personas con dis-
capacidad y grupos étnicos. Esto último con el propósito de canalizar las demandas 
de las víctimas (según sus casos) y poner en discusión las distintas agendas que estas 
organizaciones acogen, por el bien colectivo (PNUD, 2011). 

Entre los resultados de la mesa del Atlántico, se destacan (a) la visibilización de más 
de 230 000 víctimas en el departamento; la creación del programa Atlántico líder en 
el goce efectivo de los derechos de la población víctima, junto con el departamento, 
propuestas al Plan Nacional de Desarrollo y a la política pública de víctimas; (b) la 
gestión de matrículas para acceso a educación superior; (c) la gestión de oportu-
nidades de negocio y (d) la gratuidad y acceso a la libreta militar de más de 1800 
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jóvenes víctimas (Unidad de Víctimas, 2017; 2019b). Entre otras iniciativas que han 
desarrollado los representantes de la mesa como interlocutores entre las instituciones 
y las víctimas, en espacios públicos creados para promover su reparación integral. 

También se observa que el papel de las organizaciones de víctimas del Atlántico ha 
estado orientado a su dignificación, reparación, la reconciliación social y el rechazo 
a la violencia (Rico, Alzate y Sabucedo, 2020; Rico y Bejarano, 2018; Rico y Buelvas, 
2014; Rico y Maza, 2017). Así mismo, la participación en este tipo de espacios se 
ha reconocido como una forma de acción legítima para gestionar conflictos que se 
generan entre los colectivos y para plantear diversas estrategias para articular recur-
sos a favor de la reparación efectiva de las víctimas. Esta labor de las organizaciones 
de víctimas también se ha traducido en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las víctimas mediante el acceso a recursos, ayudas humanitarias y, oportunidades de 
educación y salud (Defensoría del Pueblo, 2019; Unidad de Víctimas, 2017; 2019b).

Prosocialidad en organizaciones sociales

La prosocialidad es una conceptualización amplia que comprende comportamientos 
orientados al bienestar tanto de individuos como de colectivos mediante conductas 
de ayuda (Arias, 2017; Hauser, Preston, & Stansfield, 2014; Keltner, Kogan, Piff, & 
Saturn, 2014), y de un conjunto de comportamientos que buscan beneficiar a los 
demás (Auné, Blum, Abal, Lozzia, & Attorresi, 2014; Berger, Cuadros y Rojas, 2016; 
Gómez, & Narváez, 2019). Estos comportamientos son voluntarios, se derivan del 
intento de satisfacer la necesidad de apoyo físico y/o emocional de otros y pueden 
manifestarse de distintas maneras (Gerbino et al., 2018). 

Asimismo, la conducta prosocial está basada en sentimientos, valores y creencias 
que orientan comportamientos solidarios hacia los demás (Auné et al., 2014). Estos 
procesos cognitivos, emocionales y comportamentales no están necesariamente 
ligados a posibles beneficios para quienes emprenden la acción y, en algunos casos, 
incluso pueden suponer un riesgo para aquellos que se deciden a actuar (Hubbard, 
Harbaugh, Srivastava, Degras y Mayr, 2016; Marín, 2009).

Con la intención de describir las conductas prosociales, se han formulado diversas 
tipologías que distinguen manifestaciones tales como: compartir, cuidar, ayudar, 
informar, ser empático, donar, entre otras (Auné et al., 2014; Caprara, Steca, Zelli, & 
Capanna, 2015; Livi et al., 2019; Shi, Qi, Ding, Liu, & Shen, 2020; Snippe et al., 2018; 
Zuffiano et al., 2016). 

Ante la variada literatura sobre prosocialidad, actualmente se diferencian niveles 
de análisis: micro, meso y macro (Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005).  
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El micro, retoma explicaciones derivadas de teorías sobre el desarrollo evolutivo, 
la neurociencia, la genética, la personalidad, entre otras. El análisis meso, centra 
su atención en explicar conductas de ayuda en determinados contextos, además, 
profundiza tanto en la ayuda brindada como en la disposición a recibirla. El análisis 
macro, se focaliza en la interacción grupal e intergrupal alrededor de organizaciones 
sociales de toda índole, por lo tanto, profundiza en procesos cognitivos, valorativos y 
emocionales, gestados al interior de conductas prosociales grupales teniendo presen-
te el contexto de las organizaciones. 

Conducta prosocial colectiva

Los procesos de interpretación colectiva elaborados por los miembros del grupo y 
su disposición para tomar las decisiones orientadas a la ayuda, la solidaridad y la 
cooperación, constituyen una línea de investigación de la conducta grupal proso-
cial (Baldassarri, 2015; Simpson & Willer, 2015). Además, las perspectivas teóricas 
sobre motivaciones que tienen las personas para ser prosociales (Besley, & Ghatak, 
2018; Hernández-Wolfe, 2011) adquieren relevancia en el análisis de la conducta 
grupal prosocial, en la medida en que se vinculen con los intereses compartidos en 
el endogrupo. 

Asimismo, ante situaciones percibidas como injustas, se observa con frecuencia la 
emergencia de acciones colectivas en torno a la defensa de valores (Auné et al., 2014). 
De la misma forma, los movimientos sociales en cuyas agendas predominan fines 
éticos, desarrollan conductas prosociales en general y de ayuda en particular (Arias, 
2017). Aunque la mayoría de literatura registrada en esta línea es sobre organizaciones 
de voluntariado (Briggs, Peterson, & Gregory, 2010; Livi et al., 2019; Okun, & Kim, 
2016), también tienen cabida colectivos que se movilizan por los derechos humanos 
y por metas afines a la cultura de paz, como la defensa de diversos valores morales y 
sociales, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la lucha contra la 
discriminación social, la no violencia, entre otros. (Adams, 2014; Hernández-Wolfe, 
2011)

En este orden de ideas, los procesos de interpretación colectiva, generados al interior 
de organizaciones con fines prosociales, tienen un estrecho vínculo con la promoción 
de valores morales y sociales (Arias, 2017; Hardy, Ben & Olsen, 2015; Páez, Javaloy, 
Wlodarczyk, Espelt, & Rimé, 2013). Este planteamiento ha sido desarrollado en estu-
dios sobre prosocialidad y voluntariado, cuya tesis de partida es que las personas que 
participan en estos grupos lo hacen voluntariamente debido a componentes morales 
(Auné et al., 2014; Hardy, 2015). 
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Empatía y apoyo emocional en función de la prosocialidad

En cuanto al papel de la empatía y el apoyo emocional en la prosocialidad, se parte 
del supuesto que cuando las personas experimentan sensibilidad en relación con las 
condiciones de los demás y logran percibir sus emociones, es probable que surjan 
actitudes cooperativas y de ayuda con los demás (Espinosa, Ferrándiz, & Rottenba-
cher, 2011; Techio, Zubieta, Páez, Rivera, Rimé, & Kanyangara, 2011; Urbanska, Mc-
Keownb, Taylor, 2019; Vollhardt, & Staub, 2011). De este modo, los comportamientos 
empáticos se relacionan con actitudes sociales, mayor estabilidad emocional, auto-
control y conductas asertivas (Schoeps, de la Barrera, & Montoya-Castilla, 2020); en 
la medida en que las personas son capaces de experimentar las emociones del otro, 
motivando comportamientos y la disposición a sentir preocupación por personas 
que han sido afectadas por alguna crisis ambiental o social (Urbanska, et al., 2019).

Asimismo, los colectivos que promueven actitudes empáticas hacia personas que 
han padecido condiciones adversas constituyen una fuente permanente de sentidos 
de identidad moral entendida en términos de virtudes morales y valores asociados 
al deber moral, la responsabilidad y el deseo de actuar de acuerdo estos (Hardy, 
2015; Rico, Alzate y Sabucedo, 2017). Igualmente, a través del razonamiento moral 
se desarrollan principios arraigados en la identidad para motivar acciones morales, 
conducidas por emociones morales (empatía). Estos planteamientos se reflejan en 
motivaciones y discursos de los defensores de derechos humanos en Colombia, para 
transformar el sufrimiento en acciones prosociales (Hernández-Wolfe, 2011). 

En este sentido, la empatía es considerada una variable predictiva de las conductas 
prosociales (Auné et al., 2014; Caprara, Alessandri, & Eisenberg, 2012; D’Errico, 
Leone, Schmid, & D’Anna, 2020; Eisenberg, Eggum, & Di Giunta, 2010; Hernán-
dez-Wolfe, 2011; Richaud, & Mesurado, 2016; Sze, Gyurak, Goodkind, & Levenson, 
2012; Taylor, & Glen, 2019; Urbanska et al., 2019). Puesto que la proximidad que se 
genera en la conducta endogrupal e integrupal, favorece la elaboración de emociones 
alrededor de las vivencias de los demás; en este sentido, hay más disposición hacia la 
ayuda y la prosocialidad (Correa, 2017; Richaud y Mesurado, 2016; Zacarías, Aguilar 
y Andrade, 2017).

Desde este punto de vista, se destacan dos elementos motivacionales en las dinámicas 
empáticas de grupos: el colectivismo y las motivaciones morales. El colectivismo 
refiere a la intención de beneficiar a un grupo particular, de ahí que puede estar 
vinculado con la identidad y/o con la convivencia con los demás, puesto que mien-
tras más tiempo se comparte con un grupo más actitudes prosociales se desarrollan 
hacia este (Goetz, & Halgren, 2020; Peck, & Hogue, 2018). Las motivaciones morales 
tienen como propósito el mantenimiento de un principio moral universal entre los 
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miembros de un grupo, que incite a comportarse de manera prosocial (Auné et al., 
2014).

Aunque los comportamientos empáticos son predictores de conductas prosociales, 
estas también pueden ser motivadas sin necesidad de empatía, como puede suceder, 
por ejemplo, en una situación de emergencia. Esto indica que la dimensión de ayuda y 
conducta prosocial puede gestarse primero y de forma independiente a la dimensión 
de empatía y apoyo emocional (Auné, Abal, & Attorresi, 2016; Rodríguez, Mesurado, 
Oñate, Guerra y Menghi, 2017).

Contexto y prosocialidad

Dado que el análisis macro de la prosocialidad también enfatiza en el contexto de 
la movilización (Eisenberg, Eggum, & Spinrad, 2015; Kaur, 2019), se destaca la 
manifestación de conductas de ayuda de colectivos de víctimas en contextos de vio-
lencia política (Belalcázar y Molina, 2017; Hoyos y Nieto, 2017; Peltier-Bonneau, & 
Szwarcberg, 2019), que pueden estar vinculadas a procesos resiliencia dado que invo-
lucra el apoyo entre personas que se están sobreponiendo ante alguna crisis social o 
ambiental. Por lo tanto, las personas con altos niveles de resiliencia, entendida como 
la capacidad de recuperación de afectaciones (emocionales y físicas) y de adaptación 
ante situaciones adversas; tienen mayores y mejores relaciones sociales, gozan del 
contacto con otros seres humanos (…), y logran desarrollar empatía y actitudes de 
prosocialidad (Moreno, Fajardo, González, Coronado y Ricaute, 2019; Taylor, & 
Glen, 2019; Taylor, O’Driscoll, Dautel, & McKeown, 2020). 

En este sentido, el estudio de la prosocialidad grupal requiere considerar el contexto 
en el que ocurre la movilización a favor de conductas prosociales (Caprara et al., 
2012; Eisenberg, 2014; Eisenberg et al., 2015; Kaur et al., 2019; Manesi, Van Lange, 
Van Doesum, & Pollet, 2019), y que se resalta la relevancia de indagar la prosocialidad 
en colectivos de víctimas de desastres sociales o ambientales, se destacan investiga-
ciones sobre vínculos entre la resiliencia y la conducta prosocial (Arias, 2017; Kabiru, 
Beguy, Ndugwa, Zulu, & Jessor, 2012; Moreno et al., 2019); movilizaciones sociales de 
resistencia pacífica a la violencia por parte de colectivos de víctimas de un conflicto 
armado (Rico, Alzate y Sabucedo, 2020; Rico, López y Effer, 2020), entre otras. 

Desde esta perspectiva, se puede vincular la resiliencia con el altruismo nacido del 
sufrimiento (ABS por sus siglas en inglés), que describe cómo los individuos que han 
sufrido pueden verse motivados a ayudar a otros por las experiencias vividas (Staub, 
2015). El desarrollo de estas motivaciones depende de la experiencia que transforma el 
significado del sufrimiento del pasado y promueve conductas prosociales (Vollhardt,  
2009; Vollhardt, & Staub, 2011). Sin embargo, pese a la importancia del papel de las 
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organizaciones sociales en la salida constructiva de conflictos (Alzate, Sabucedo, Rico 
y Maza, 2018; Klimecki, 2019; Rettberg, 2014; Villa, 2016; Taylor et al., 2020), aún 
son insuficiente las investigaciones sobre la prosocialidad en colectivos vulnerables o 
afectados por la violencia (Gómez, 2019), siendo un desafío el desarrollo de esta línea 
de investigación mediante trabajos empíricos que cotejen tesis sobre prosocialidad 
en diferentes regiones que han salido de conflictos violentos. 

En este contexto, el objetivo general de la investigación fue explorar tendencias proso-
ciales en representantes de víctimas de la Mesa Departamental del Atlántico elegidos 
en el año 2019, en un contexto marcado por dos fenómenos: un ambiente de riesgo 
para quienes participan en este tipo de organizaciones sociales y la reciente elección 
de sus voceros en el marco de la Ley de víctimas que finaliza en el año 2021, para 
analizar la presencia y la interacción de dos dimensiones de prosocialidad (conducta 
prosocial y empatía junto con apoyo emocional). Con este propósito se formuló la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Los representantes de la Mesa Departamental 
de Víctimas del Atlántico presentan tendencias de conducta prosocial y de empatía 
junto con apoyo emocional?  

Método

Tipo de estudio

Mediante un diseño no experimental empírico transversal (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010), se realizó un estudio piloto, para analizar la presencia de dos 
dimensiones sobre prosocialidad (conducta prosocial/empatía y apoyo emocional) 
y su interacción; en un contexto natural con líderes de organizaciones sociales de 
víctimas, durante un periodo de tiempo específico. 

Muestra

Participaron 19 de los 23 líderes de la mesa departamental de víctimas del Atlántico 
(Colombia), entre los cuales, 11 están asumiendo este rol primera vez, mientras que 
7 afirmaron estar liderando este proceso por segunda o tercera vez. Cada partici-
pante representa aproximadamente 100 organizaciones sociales de los respectivos 
municipios de origen (Barranquilla, Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, 
Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto 
Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, y Tubará). 

Entre los participantes, 12 eran mujeres y 7 hombres, cuyas edades oscilan entre 20 y 
39 años (6), 40 y 59 años (9), 60 y 69 años (4). En relación con el nivel socioeconómico, 
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todos reportaron vivir en un nivel de estratificación bajo de 1 y 2. En cuanto al nivel 
educativo, 5 cuentan con estudios profesionales, 13 de secundaria, y 1 de primaria. 

Instrumento

Se aplicó una encuesta para medir dos dimensiones de prosocialidad, propuestas por 
Rodríguez et al. (2017): (a) conducta prosocial y (b) empatía y apoyo emocional. En 
el estudio de referencia, la subescala de conducta prosocial obtuvo una confiabilidad 
de .71; mientras que la subescala de empatía y apoyo emocional, de .67; y el total de la 
escala arrojó un alfa de .78. Esta escala, conformada por 10 ítems, es producto de una 
evaluación de validez convergente que hicieron los autores (Rodríguez et al., 2017), 
de la escala tipo Likert sobre prosocialidad en adolescentes y adultos de Caprara et 
al., (2015), en su versión traducida al español por Regner y Vignale (2008). Los ítems 
que componen la escala son:

1. Intento ayudar a los demás.

2. Estoy dispuesto a realizar actividades de voluntariado en favor de los necesitados.

3. Me conecto con el estado de ánimo del que sufre.

4. Acudo inmediatamente en auxilio de quien lo necesita.

5. Enseguida me pongo manos a la obra cuando otros se encuentran en dificultades.

6. Comparto intensamente las emociones de los demás. 

7. Con mucho gusto pongo a disposición de los demás mis conocimientos y capacidades.

8. Intento consolar a quien está triste. 

9. Me resulta fácil ponerme en el lugar de quien está disgustado.

10. Trato de estar cerca y cuidar de quien lo necesita.

Los ítems 1, 2, 4, 5, 7 y 10 corresponden a la dimensión de conducta prosocial; y 
los ítems 3, 6, 8 y 9, miden la dimensión de empatía y apoyo emocional. Se eva-
luaron mediante una escala de cinco opciones: Nunca/Casi nunca, Pocas veces, A 
veces, Muchas veces, Casi siempre/Siempre, a las cuales se les otorga un valor de 1 a 5 
respectivamente.
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Procedimiento

Una vez se efectuaron las elecciones de la nueva mesa departamental de víctimas del 
Atlántico en octubre de 2019, se capacitaron a los nuevos representantes, en temáti-
cas sobre cultura de paz, reconciliación social, control social y deliberación. En este 
escenario, se aplicó la encuesta a los 19 asistentes. La encuesta fue respondida por los 
participantes de forma anónima con la orientación de los investigadores. El tiempo 
aproximado de su aplicación fue de 20 minutos en total.

Análisis de datos y resultados

Los resultados se analizaron con el software R (R Core Team, 2020; Wei, & Simko, 
2017; Wickham, 2016). 

Análisis de valores descriptivos de las dimensiones

La Tabla 1 describe el primer análisis, el cual se orientó a identificar la presencia de 
tendencias de prosocialidad en los participantes. La media para prosocialidad es de 
4.35. Al estar encima de 4 sobre 5 que es la máxima puntuación, indica una alta ten-
dencia de conducta prosocial en los encuestados; igualmente, dado que la desviación 
estándar es de 0.57, y arroja un coeficiente de variación de 13%, se observa que las 
tendencias de conducta prosocial de los participantes son similares. En cuanto a la 
empatía y el apoyo emocional, se registró un puntaje medio de 3.8, reflejando que 
los encuestados también presentan tendencias de esta dimensión; aunque levemente 
inferiores que las de prosocialidad; asimismo, la desviación estándar fue de 0.7, para 
un coeficiente de variación del 18%., revelando una poca dispersión en los puntajes, 
por lo tanto, las tendencias de empatía y el apoyo emocional también son similares.

Tabla 1 
Valores descriptivos de las dimensiones de prosocialidad 

Conducta prosocial Empatía y apoyo emocional
Media 4.35 3.8

Desviación estándar 0.57 0.7

Análisis de la interacción entre las dimensiones prosociales

Teniendo en cuenta que los resultados arrojan una relación en la figura de dispersión, 
se consideró pertinente realizar un análisis de correlación Pearson para determinar 
si la relación existe y si es significativa. Una vez realizada una prueba de Normalidad 
de Shapiro Wilks, supuesto necesario para la realización de la prueba de correlación, 
a los puntajes arrojados en ambas dimensiones, en la dimensión prosocial se obtiene 
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un p-valor de .017 y, para la dimensión de empatía y apoyo emocional, un p-valor de 
.4991. Esto implica que para medir la correlación entre las variables se puede utilizar 
la propuesta por Pearson y a su vez se puede determinar si esta es significativa a un 
99% de confianza.

Análisis de correlación entre las dimensiones prosociales

La prueba de correlación de Pearson obtiene un t=3.47 con df=17 y un p-valor de 
.002, lo cual indica que la correlación entre la dimensión prosocial y la empatía/
apoyo emocional, es significativa y es directamente proporcional con un coeficiente 
del 64%, se pueden observar estos resultados en la Tabla 2 y Figura 1.

Tabla 2
Valores descriptivos de dimensiones de prosocialidad 

1

1. Conducta prosocial 

2. Empatía y apoyo emocional .65**

  ** p < 001.

Figura 1
Relación directa entre las dimensiones
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Análisis de comparación entre medias de las dimensiones prosociales

Para comparar cuál de las dos dimensiones tiene mayor presencia, se decide realizar 
una prueba t de student debido a que la normalidad fue probada anteriormente. En 
primer lugar, se realizó una prueba F de homogeneidad de varianza para verificar 
el supuesto de varianzas iguales. Los resultados obtenidos son un estadístico F= 
0.654, GL1= 1, GL2=18 p-valor=.38; por lo tanto, se puede concluir que las varianzas 
de ambas poblaciones son iguales. Teniendo en cuenta este resultado, se procede a 
realizar una prueba t de diferencia de medias para varianzas iguales, partiendo con 
la hipótesis alternativa que la media de la dimensión prosocial es mayor que la media 
de la dimensión de empatía y apoyo emocional (t=2.45, df=36 p-valor= .009). En 
este sentido, se acepta la hipótesis que en la dimensión sobre conducta prosocial se 
obtiene un mayor puntaje.

Análisis de regresión

Teniendo en cuenta que el diseño de investigación adoptado no permite establecer 
relaciones causales, pero sí admite retomar planteamientos causales confirmados 
teóricamente, se parte de una tesis planteada en el apartado teórico, acerca del papel 
predictor de la empatía y el apoyo emocional sobre la conducta prosocial. Desde esta 
perspectiva, se consideró realizar un último análisis de regresión para saber cómo se 
puede cuantificar esta relación, ver la Figura 2. 

Figura 2.
Regresión lineal de las dimensiones de prosocialidad
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El gráfico refleja la dependencia lineal entre las dos dimensiones. Para el intercepto 
se obtiene un coeficiente de 2.35 un estadístico t=4.009 y un p-valor de .0009. Para 
la empatía y apoyo emocional, se tiene un coeficiente de 0.52 un estadístico 3.46 y 
un p-valor de .002. Lo que permite identificar que por cada aumento en una unidad 
en el puntaje obtenido en la empatía se presenta un incremento de 0.52 puntos en la 
conducta prosocial sobre la base de 2.35.

El modelo de regresión presenta estadístico F= 12.03 con GL1=1 y GL2=17 con un 
p valor de .002, indicando que el modelo tiene un mejor desempeño que el modelo 
nulo. Junto con un R2 del 41%. Con el propósito de verificar los supuestos del mo-
delo de regresión lineal, se realiza un análisis sobre los residuos, en primer lugar, se 
verifica el supuesto de homogeneidad de varianza mediante un gráfico de residuos 
versus Predichos, ver Figura 3. En dicho gráfico no se observa ninguna tendencia en 
los puntos por lo cual podemos concluir que el supuesto se cumple.

Figura 3
Verificación de los supuestos: Residuos vs Predichos

Para verificar el supuesto de normalidad de los residuos se les aplicó la prueba de 
Shapiro-Wilks que arrojo un p valor de .566 que comprueba la normalidad. En el 
qqplot se observa el comportamiento de los valores sobre la recta lo que ratifica  
el supuesto de normalidad, ver Figura 4.
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Figura 4
Verificación de los supuestos mediante un qqplot

Discusión
Los resultados son consistentes con los postulados teóricos, primero, porque en con-
cordancia con las tesis que soporta la escala aplicada, los representantes de víctimas 
que participan en medio de las condiciones adversas anteriormente mencionadas, 
muestran tendencias de conducta prosocial y de empatía junto con apoyo emocional 
(Caprara et al., 2015; Rodríguez et al., 2017). Los resultados destacan vínculos entre 
la resiliencia y su activismo alrededor de la reparación integral de todas las víctimas 
de los municipios que representan (Peltier-Bonneau, & Szwarcberg, 2019; Taylor et 
al., 2020; Vollhardt, & Staub, 2011; Weinstein, 2014). 

El segundo aspecto por destacar de los resultados es que las dos dimensiones de 
prosocialidad analizadas arrojaron una interacción significativa acorde con lo pre-
sentado en la revisión de literatura, con la particularidad de que los participantes 
presentan más tendencias de conducta prosocial. Este hallazgo es afín con las tesis 
sobre la emergencia de conductas prosociales en un tiempo más corto que la empatía 
(Rodríguez et al., 2017); puesto que la escala se aplicó un mes después de su posesión 
como representantes de la mesa departamental de víctimas. Asimismo, la presencia 
de empatía y apoyo emocional podría estar asociada al hecho de que la mayoría tienen 
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trayectorias de liderazgo de colectivos de víctimas en otros espacios informales y, que 
algunos fueron reelegidos por un segundo periodo para dicha representación. 

Además, los resultados de la regresión lineal coinciden con la tesis acerca del im-
pacto de la empatía y el apoyo emocional sobre la conducta prosocial (Auné et al., 
2014; Caprara et al., 2012; Eisenberg, Eggum, & Di Giunta, 2010; Hernández-Wolfe, 
2011; Richaud y Mesurado, 2016; Taylor & Glen, 2019; Sze, Gyurak, Goodkind, & 
Levenson, 2012). Puesto que a medida en que las personas comparten entre sí, es 
más probable que se generen lazos afectivos y actúen a favor del bienestar de aquellos 
afectados o vulnerados. Desde esta perspectiva, la empatía funciona como predictora 
de la conducta prosocial, puesto que posibilita la comprensión emocional de un otro 
(Correa, 2017; Richaud y Mesurado, 2016). Por lo tanto, siendo la empatía “una de las 
variables más relevantes en el desarrollo y mantenimiento de la conducta prosocial” 
(Zacarías et al., 2017, p. 82), es probable que los líderes puedan tener relaciones de 
colaboración que les permita gestionar constructivamente los conflictos intragrupa-
les e intergrupales. 

El tercer aspecto por subrayar es que este estudio no experimental, fue aplicado en 
un contexto social (no intervenido) de justicia transicional, permeado por: (a) la 
desmovilización de excombatientes paramilitares en el marco de la Ley 975 de 2005, 
(b) la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las 
Farc-Ep en el 2016, (c) los intentos fallidos de negociación con la guerrilla del ELN 
y (d) un contexto de polarización social de intimidación y eliminación sistemática 
de representantes de víctimas, por parte de grupos armados organizados y bandas 
criminales, cuyos intereses se ven afectados por la movilización social de los líderes 
a favor de la reparación integral y la restitución de tierras de las víctimas. Así, es 
pertinente realizar futuras investigaciones sobre conductas prosociales colectivas 
vinculadas a variables contextuales y situaciones sociales diferentes (Eisenberg, 2014; 
Eisenberg, Eggum, & Spinrad, 2015).

En este sentido, dado que el estudio fue realizado con una muestra pequeña pero 
representativa del universo de la mesa departamental del Atlántico, se propone repli-
car este trabajo con los representantes de otros departamentos; y conjuntamente, se 
recomienda explorar la variable de riesgo para cotejar su valor predictivo en función 
de la prosocialidad (Hubbard et al., 2016; Marín, 2009; Urbanska et al., 2019). 

Finalmente, teniendo en cuenta que un mecanismo institucional como la Ley 1448 
de 2011 (ha promovido mediante procesos de socialización secundaria una conducta 
prosocial entre pares “víctimas” con rasgos similares, se sugiere desarrollar investiga-
ciones sobre la relación, la empatía, el colectivismo y la identidad colectiva (Klimecki, 
2019; Schoeps et al., 2020; Urbanska et al., 2019).
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