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Chile ha sido testigo de diferentes movilizaciones y protesta sociales, que abarcan desde repertorios disruptivos hasta 

acciones transgresivas y violentas. Aunque la comprensión de las motivaciones detrás de las protestas ha sido central 

en estudios sociológicos, politológicos y psicológicos sociales, hasta ahora, hay una falta de investigación específica 

sobre la justificación del uso de tácticas violentas en las protestas en Chile y también de un grupo en particular que 

fue mencionado, sobre todo en el estallido social: los manifestantes de primera línea. Esta investigación buscó 

explorar las relaciones entre la eficacia percibida de las acciones violentas, las emociones grupales positivas hacia el 

grupo manifestante de primera línea y la identificación con dicho grupo. El objetivo final fue evaluar los niveles de 

justificación atribuidos por la población chilena al uso de tácticas violentas en protestas. Se utilizó una encuesta no 

probabilística con 2,533 casos y se realizó un análisis de ecuaciones estructurales, para evaluar la relación de las 

variables. Los resultados destacan un efecto positivo y significativo de la eficacia percibida y las emociones grupales 

positivas, mediadas por la identificación grupal, en la justificación de la violencia en las protestas en Chile. En 

resumen, a medida que la percepción de eficacia de las acciones violentas aumenta y las emociones positivas hacia 

los manifestantes de primera línea crecen, la identificación grupal se intensifica, lo que a su vez conduce a una mayor 

justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile.   
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Chile has witnessed various mobilizations and social protests, ranging from disruptive repertoires to transgressive 

and violent actions. Although understanding the motivations behind protests has been central in sociological, 

political science, and social psychological studies, there has been a lack of specific research on the justification of the 

use of violent tactics in protests in Chile, particularly regarding a specific group that was mentioned, especially 

during the social upheaval: the frontline protesters. This research sought to explore the relationships between 

perceived effectiveness of violent actions, positive group emotions towards the frontline protester group, and 

identification with this group. The ultimate goal was to assess the levels of justification attributed by the Chilean 

population to the use of violent tactics in protests. A non-probabilistic survey with 2,533 cases was used, and 

structural equation analysis was conducted to evaluate the relationship of the variables. The results highlight a 

positive and significant effect of perceived effectiveness and positive group emotions, mediated by group 

identification, on the justification of violence in protests in Chile. In summary, as the perception of efficacy of violent 

actions increases and positive emotions towards frontline protesters grow, group identification intensifies, which in 

turn leads to greater justification of the use of violent tactics in protests in Chile. 

Keywords: justification of violence, group identification, group emotions, perceived effectiveness, protest 

Durante la última década, Chile ha sido testigo de diferentes movilizaciones y protestas sociales, desde 

el movimiento estudiantil (2011) al denominado estallido social, iniciado en octubre de 2019. La diferencia de 

las movilizaciones y protestas ocurridas en Chile a lo largo del tiempo son enormes, principalmente porque 

“el estallido social se caracterizó por ser intenso, violento e indefinido en cuanto a sus demandas y dinámicas 

internas” (Garretón et al., 2020, p. 10).  
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Durante este período de tiempo —y posterior a él— la opinión pública y los debates en medios de 

comunicación resaltaron de manera especial la naturaleza violenta de la protesta (Somma et al.,2020). En el 

tiempo posterior al estallido social, un grupo de manifestantes en particular fue mencionado con regularidad 

en la prensa, redes sociales y los análisis político-social, e inclusive por las vocerías de Gobierno, siendo 

acusados de ser responsables del saqueo y vandalismo. Se trata de la denominada primera línea (Joignant, 2020).  

Como indican Joignant (2020) y Claude (2020), la primera línea es difícil de definir, pues existen varias 

primeras líneas, integradas por diversos grupos, como encapuchados, barras bravas, narcos, liceanos/as y 

estudiantes, niños/as y adolescentes del Servicio Nacional de Menores. A pesar de la diversidad, han sido 

principalmente reconocidos por ser los manifestantes que se enfrentaron mediante diferentes tácticas a 

Carabineros (la policía chilena) y algunos también les han reconocido como aquellos que brindaron protección 

a los/as manifestantes frente al actuar policial (Claude, 2020).  

No siendo el primer caso, estudiar la acción colectiva —como movimientos sociales o protestas— se puede 

reconocer como una necesidad y posibilidad de estudio desde las diferentes perspectivas teóricas para los/as 

investigadores/as de las ciencias sociales y humanas (Barreto & Borja, 2007; Contreras-Ibáñez et al., 2005). 

No obstante, entre los estudios de acción colectiva, algunos autores (González Vázquez, 2014; Zlobina & 

Gonzalez Vázquez, 2018) han indicado que el concepto de legitimidad o justificación ha sido omnipresente en 

la literatura y ha sido poco explorado por derecho propio.  

En atención a esto, esta investigación nació del interés de estudiar por qué algunos chilenos justifican el 

uso de tácticas violentas en la protesta en Chile. Con esto se busca contribuir, en primer lugar, a la discusión 

de la acción colectiva en Chile. En segundo lugar, pretende ahondar en el estudio de la justificación como 

temática de investigación y, en tercer lugar, siguiendo el argumento de Joignant (2020), aportar al estudio 

de la primera línea en el contexto de violencia política y radicalización de la protesta a través de una 

aproximación psicosocial. Para ello, se utilizaron tres factores presentes en el estudio de acción colectiva 

desde la psicología social: identificación grupal, eficacia percibida y emociones positivas hacia el grupo. 

Justificación del Uso de Tácticas Violentas en la Protesta 

A partir de lo expuesto por Kelman (2001), es posible concebir la justificación de la violencia como un 

proceso de recategorización de una acción política, con el dominio de la aceptación moral, situando las acciones 

en un marco donde son vistas como correctas y apropiadas (Tyler, 2006; Zlobina & Gonzalez Vázquez, 2018). 

Como han mencionado algunos autores, no se sabe mucho sobre la justificación en un contexto de relaciones 

intergrupales y actitudes públicas hacia la aceptabilidad o no de diferentes formas de violencia intergrupal 

(Gerber et al., 2018); de ahí la importancia de su estudio.  

Por otro lado, las tácticas violentas en la protesta corresponden a una de las clasificaciones realizadas 

por Medel Sierralta y Somma González (2016), que, según su definición, son tácticas transgresivas, que 

realizadas por Medel Sierralta y Somma González (2016), que, según su definición, son tácticas transgresivas, 

que incluyen, por ejemplo, el incendio de vehículos, predios o edificios, la destrucción de la propiedad pública 

o privada, saqueos y enfrentamientos contra manifestantes o fuerzas policiales. Las tácticas utilizadas por 

los manifestantes influyen en la capacidad para “lograr sus objetivos, en su imagen y legitimidad ante las 

autoridades y la opinión pública” (Medel Sierralta & Somma González, 2016, p. 190). 

Se puede indicar, entonces, que la justificación del uso de tácticas violentas se traduce, así, en la opinión 

individual de las personas sobre aquellas. Es una transformación moral, que ve como aceptables las prácticas 

violentas ocurridas en la protesta.  

El tema de la aceptación publica es crucial, pues la acción colectiva adquiere mayor fuerza cuando es 

apoyada por simpatizantes que potencialmente pueden ser parte de la movilización (Jiménez-Moya et al., 

2019; Zlobina & Gonzalez Vázquez, 2018). 

La violencia puede ser instrumentalizada tanto por grupos dominantes (de poder) como por la resistencia. 

Según Jorquera-Álvarez y Piper Shafir (2018), es posible considerar, entre las violencias que ocurren en 

contextos políticos, aquellas ejercidas por el poder estatal, así como las empleadas por personas o grupos 

civiles. Estas últimas pertenecen a lo que se ha denominado violencia para el cambio social, que corresponde 

a actos de agresión física perpetrada, habitualmente, por individuos de grupos desventajados con el objetivo 

de provocar un cambio en la forma en que se organiza la sociedad (Gerber et al., 2016). 
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La justificación de tácticas violentas no ha recibido atención suficiente en la literatura, pero sí lo ha hecho 

el estudio de la justificación de la protesta, sobre todo a partir del estudio de su legitimación. Por lo anterior, 

se rescatan tres factores explicativos a la base de la literatura de acción colectiva: identificación grupal, 

eficacia percibida de las acciones y emociones grupales. Estos factores han sido mencionados y testeados en 

estudios de acción colectiva y, dado que las tácticas violentas se dan en contexto de protesta, se intuye que de 

alguna manera se relacionan también con la justificación del uso de estas tácticas.  

Identificación Grupal 

Así como la identidad grupal ha tenido un papel fundamental a la hora de explicar por qué las personas 

participan, también se debe considerar para la justificación del uso de tácticas violentas. Es decir, la identidad 

grupal ha demostrado ser un factor que estimula la participación, y en esta investigación fue el primer 

elemento teórico para analizar la justificación de la protesta. La identificación con un grupo se asocia a una 

mayor disposición a protestar en su nombre, estableciéndose que también es un factor para justificar como 

un medio la violencia en la protesta (Gerber et al., 2023; Jiménez-Moya et al., 2019; Jost et al., 2017; Thomas 

et al., 2012; Zlobina & Gonzalez Vázquez, 2018). 

La identificación con los demás se acompaña de una consciencia de similitud y destino compartido con 

aquellos que pertenecen al mismo grupo, por lo que las acciones que realizan se convierten en parte de la 

norma a seguir, pues fueron creadas dentro del grupo, lo que les confiere validez (Contreras-Ibáñez et al., 

2005). Como indicó Tajfel (1978), es posible entender la identidad social como "la parte del autoconcepto de 

un individuo que se deriva de su reconocimiento de pertenencia a un grupo social junto con el valor y la 

importancia que se le atribuye a esa pertenencia" (van Zomeren et al., 2008, p. 513), que se puede entender 

desde la centralidad cognitiva de pertenencia al grupo, o sea, una autocategorización como miembro de un 

grupo, y también desde los lazos afectivos que las personas sienten con el grupo al que pertenecen (apego 

psicológico, compromiso, emociones o conexiones).  

Para autores como McGarty et al. (2009), la identificación con un grupo puede ser un motivador 

psicológico significativo de la acción colectiva y política en una variedad de contextos.  

Es por lo anterior, que, basándose en los estudios de acción colectiva, este estudio plantea que la 

identificación con manifestantes de primera línea es un predictor significativo para la justificación del uso de 

tácticas violentas, porque, al existir una autoidentificación con el grupo perpetrador de acciones violentas, se 

tiende a justificar en mayor medida la acción violenta en la protesta. 

Eficacia Percibida de las Acciones Violentas 

Otra variable que ha sido sumamente utilizada para explicar la predisposición a participar de la acción 

colectiva es la eficacia percibida del grupo, en otras palabras, la sensación de control, influencia, fuerza y 

efectividad para cambiar una situación (injusticia o problema) relacionada con el grupo (Thomas & McGarty, 

2009; Thomas et al., 2009; Turner-Zwinkels & van Zomeren, 2021; van Zomeren et al., 2008).  

Según la literatura, el efecto de la eficacia percibida del grupo sobre la acción colectiva varía. Algunas 

investigaciones han demostrado que la eficacia grupal influye positivamente en la acción colectiva normativa, 

es decir, que mientras más fuerte se percibe la eficacia del grupo es más probable que las personas participen 

de la acción colectiva. Algunos estudios plantean que la eficacia percibida por el grupo está influenciada por 

la identificación grupal (Gerber et al., 2021; van Zomeren et al., 2008) y otros plantean que es la eficacia 

percibida del grupo la que influye en la identificación grupal (Thomas & McGarty, 2009; Wlodarczyk et al., 

2017). En ambos casos, la eficacia percibida influye de alguna manera en la predisposición de protestar.  

A partir de lo expuesto, se planteó como segundo elemento relevante en esta investigación que la eficacia 

del grupo, en especial la eficacia percibida del uso de tácticas violentas, es un predictor significativo para la 

justificación del uso de tácticas violentas, dado que, al existir la percepción de eficacia de dichas acciones, se 

tiende a justificar en mayor medida la acción violenta en la protesta. 
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Emociones Grupales 

Debido a la importancia que algunos autores (Asún et al., 2020, 2021; Jasper, 2011, 1998/2016; Poma et 

al., 2019; Poma & Gravante, 2017) han dado en sus estudios a las emociones como factores para explicar la 

participación en la protesta, es interesante considerarlas también como factores que afectan la justificación 

de la violencia.  

Según lo estudiado por Poma y Gravante (2017), quienes le dan sentido a la acción colectiva “utilizan las 

emociones como una herramienta política para crear, entre otras cosas, empatía y solidaridad con sus 

demandas” (p. 34). De hecho, Jasper (2011) indica que las emociones están presentes en cada fase y todos los 

aspectos de la protesta. Los estudios muestran consistentemente que las emociones —y la intensidad de 

estas— son relevantes para entender por qué las protestas se mantienen en el tiempo (Asún et al., 2021; 

Poma & Gravante, 2017). 

Desde los estudios de las emociones grupales, se sostiene que estas ayudan a explicar las relaciones de 

las personas ante grupos sociales y sus miembros (Miller et al., 2004). Se puede decir, entonces, que las 

emociones grupales son moldeadas por el modo en que los diferentes grupos ven objetos y acontecimientos. 

Siguiendo a González et al. (2013), la mayoría de los conflictos grupales activa emociones, comportamientos 

y actitudes. El grado en el cual los individuos se identifican con un grupo involucrado en el conflicto influye 

en la disposición de las personas a comportarse de cierta manera.  

Además, las emociones ayudan a explicar el origen, el desarrollo y el éxito o no de los movimientos sociales 

(Jasper, 1998/2016). También permiten comprender las divisiones y problemas internos de los grupos, lo que 

pasa cuando los movimientos van a finalizar, así como también explicar la solidaridad y la unión entre los 

participantes y la construcción de identidad colectiva (Poma et al., 2019; Poma & Gravante, 2017).  

Los modelos psicosociales han utilizado emociones como la rabia, el enojo, la percepción de injusticia, 

entre otras, para explicar la motivación de la acción colectiva (Flam, 2014; Poma & Gravante, 2017). Como 

indica parte de la teoría de la identidad social, las emociones grupales también pueden construir la 

identificación grupal.  

Tomando en cuenta lo expuesto por los estudios de acción colectiva y las emociones, en este estudio se 

planteó que las emociones grupales, en especial las emociones positivas hacia manifestantes de primera línea, 

son un predictor para la justificación del uso de tácticas violentas, debido a que, al existir una vinculación 

emocional positiva hacia ese grupo, se tiende a justificar en mayor medida la acción violenta en la protesta, 

pero, además, se planteó que existe una relación de las emociones grupales y la eficacia percibida del uso de 

tácticas violentas. 

Este Estudio 

Gracias a las investigaciones en psicología social de la acción colectiva, se sabe que han existido variables 

estudiadas como predictoras para la motivación de participar en movilizaciones y/o protestas. Entre estas 

variables se encontraron la identificación grupal, la eficacia percibida del uso de tácticas violentas y las 

emociones grupales. Si las tácticas violentas se dan en un contexto de acción colectiva, se consideran estos 

factores para el estudio de la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile.  

Para comenzar a estudiar el efecto de estas variables en la justificación del uso de tácticas violentas en 

la protesta en Chile, se recurrió como referencia para el ordenamiento de las variables a un modelo 

encapsulado de la identidad grupal (Figura 1), en el que la identificación con un grupo es mediadora de la 

relación entre otras variables. 

En consideración a que la prensa y otros actores sociales señalaron a los manifestantes de primera línea 

como los principales perpetradores de tácticas violentas en la protesta (Claude, 2020; Joignant, 2020), se 

estudió la identificación de los chilenos con este grupo. A partir de ello, se esperó encontrar que a medida que 

aumenta la identificación con manifestantes de primera línea aumenta la justificación del uso de tácticas 

violentas en la protesta en Chile (H1), porque, como indican algunos autores, la identificación con un grupo 

puede ser un motivador psicológico significativo (McGarty et al., 2009), que se puede entender desde el sentido 

de pertenencia al grupo, es decir, una autocategorización como miembro de un grupo (van Zomeren et al., 2008).  

 



 JUSTIFICACIÓN DE LOS CHILENOS AL USO DE TACTICAS VIOLENTAS 5 

Por otro lado, retomando lo señalado por algunos autores (Thomas & McGarty, 2009; Wlodarczyk et al., 

2017), se planteó que a medida que aumenta la eficacia percibida del uso de tácticas violentas aumenta la 

identificación con manifestantes de primera línea (H2). También se propuso que a medida que aumentan las 

emociones positivas hacia manifestantes de primera línea aumenta la identificación con manifestantes de 

primera línea (H3), ya que, según lo formulado por la literatura, las emociones construyen identidad colectiva 

(Poma et al., 2019; Poma & Gravante, 2017). Se planteó, a su vez, que existe una relación positiva entre las 

emociones positivas hacia manifestantes de primera línea y la eficacia percibida del uso de tácticas violentas 

(H4). Por último, se hipotetizó que existe una asociación indirecta entre la eficacia percibida del uso de tácticas 

violentas y las emociones positivas hacia manifestantes de primera línea, a través de la identificación con 

manifestantes de primera línea, y que esta asociación indirecta aumenta la justificación del uso de tácticas 

violentas en la protesta en Chile (H5). Se planteó, entonces, que la identificación con manifestantes de 

primera línea encapsula elementos de estos dos factores. 

Figura 1  

Modelo Teórico para la Justificación de los Chilenos del Uso de Tácticas Violentas en la Protesta 

 

Nota. El modelo teórico muestra cómo la eficacia percibida del uso de tácticas violentas y las emociones 

positivas hacia manifestantes de primera línea —correlacionadas entre sí— son encapsuladas por la 

identificación con los manifestantes de primera línea y cómo esta tiene un efecto en la justificación del uso de 

tácticas violentas en la protesta en Chile. 

Método 

Instrumento y Muestra  

Como fuente de información esta investigación utilizó los datos producidos en la primera ola de medición 

de la encuesta del proyecto "Legitimidad de Carabineros: violencia, derechos humanos y control social" 

(Observatorio de Violencia y Legitimidad Social, 2021), financiado por el Centro de Estudios de Cohesión 

Social y por la Universidad Diego Portales, al alero del Observatorio de Violencia y Legitimidad Social 

(OLES). 

Para efectos de esta investigación se utilizaron los datos correspondientes a la primera ola de 

levantamiento (enero de 2021) de la encuesta panel (longitudinal), que considera la realización de tres 

mediciones con tres meses de intervalo entre cada ola. Los datos de enero de 2021 fueron recogidos de manera online. 

La población son personas mayores de 18 años que viven en Chile. El muestreo fue no probabilístico, pero 

se buscó generar una muestra por cuotas según nivel educacional, sexo y tramo etario. La muestra utilizada 

fue de 2.553 personas. Sobre las características de la muestra lograda, se puede indicar que presenta 

diversidad en cuanto a sexo, grupo etario, nivel socioeconómico y posición política. Un 51,21% corresponde a 

mujeres y un 48,79% corresponde a hombres.  
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Se divide en cinco tramos etarios: 18-24 años (20,57%), 25-34 años (22,37%), 35-44 años (19,61%), 45-54 

años (21,06%) y 55 o más años (16,39%). Existe presencia de diferentes niveles socioeconómicos: ABC1 (alto= 

15,29%), C2 (media - alto=24,88%), C3 (medio= 27,14%), DE(medio bajo y bajo= 32,69%). En cuanto a la 

tendencia política de las personas encuestadas, un 6,55% corresponde a la izquierda, un 13,10% al centro 

izquierda, un 14,32% al centro, un 7,35% al centro derecha, un 3,18% a la derecha y un 55,5% no se identifica 

en el espectro político chileno.  

Operacionalización de las Variables 

Justificación del Uso de Tácticas Violentas en la Protesta en Chile 

Para construir la variable justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile se utilizó el 

módulo F de la encuesta "Acciones razonables para lograr un cambio social", en el cual se encuentra una serie 

de preguntas relacionadas a la justificación de tácticas realizadas en protesta social. Estas preguntas le piden 

al encuestado evaluar en una escala de 1 (nada justificable) a 5 (muy justificable) en qué medida se justifica 

una serie de acciones, como: realizar una manifestación aun cuando no esté autorizada, desobedecer las 

órdenes de la policía de dispersarse al protestar, bloquear calles aun cuando Carabineros ordena que no lo 

hagan, ocupar edificios públicos, lanzar piedras a Carabineros, dañar la infraestructura pública, dañar la 

infraestructura perteneciente a grandes empresas y dañar pequeños negocios. De lo expuesto por Medel 

Sierralta y Somma González (2016), se puede indicar que existen diversas tácticas en la protesta. A partir de 

los ítems mencionados, se percibió que existía una variable latente, a la que se denominó Justificación del 

uso de tácticas violentas en la protesta en Chile, construida por lanzar piedras a Carabineros, dañar 

infraestructura pública y dañar estructura perteneciente a grandes empresas, con un puntaje teórico de 15 

puntos.  

Identificación con Manifestantes de Primera Línea 

Para medir la identificación grupal se utilizó el módulo C de la encuesta "Identificación con 

Carabineros/manifestantes", el cual contiene dos preguntas relacionadas a la identificación grupal. Estas 

preguntas piden al encuestado indicar en una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) en qué 

medida está de acuerdo con las afirmaciones que hacen alusión a un vínculo cercano con 

Carabineros/manifestantes de primera línea. El ítem de interés en este módulo fue "Siento un vínculo cercano 

con manifestantes de primera línea", ya que en esta investigación la identificación grupal fue entendida como 

la autoidentificación de los chilenos con manifestantes de primera línea (Toch, 2017, Colective violence, pp. 

191-219), esta variable tiene un puntaje teórico de 5 puntos. 

Eficacia Percibida del Uso de Tácticas Violentas 

Para medir la eficacia percibida del uso de tácticas violentas se utilizó el módulo F de la encuesta "Actitud 

hacia la violencia de manifestantes", el cual contiene una pregunta relacionada a la efectividad de 

manifestaciones pacíficas y violentas. Aquí se le pregunta a los encuestados, en una escala de 1 (muy en 

desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo), qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación: "para lograr 

cambios en nuestro país, es necesario que se use la violencia en la protesta", su puntaje teórico es de 5 puntos.  

La eficacia percibida del uso de tácticas violentas se entiende en base a algunos autores (Thomas et al., 

2009; Thomas & McGarty, 2009; Turner-Zwinkels & van Zomeren, 2021; van Zomeren et al., 2008) como la 

sensación de control, influencia, fuerza y efectividad que estas acciones colectivas tienen para cambiar una 

situación relacionada con el grupo. 

Emociones Positivas hacia Manifestantes de Primera Línea 

Para medir emociones grupales, se utilizó el módulo C de la encuesta "Actitudes hacia Carabineros y 

manifestantes: estereotipos y emociones", que contiene un submódulo que se llama "Emociones hacia 

Carabineros y manifestantes". 

Para cada grupo —Carabineros y manifestantes de primera línea—, se pregunta a los encuestados, en 

una escala de 1 (nada) a 5 (mucho) en qué medida sienten seis tipos de emociones: miedo, orgullo, rabia, 

seguridad, desprecio y respeto. 
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En base a la clasificación primaria de las emociones— que las divide entre positivas y negativas 

(Fernández Sedano & Carrera Levillaín, 2007)— se supuso que las emociones mencionadas, podrían 

agruparse en emociones grupales positivas y negativas. Para construir la variable “emociones positivas hacia 

manifestantes de primera línea” se utilizaron: orgullo, seguridad y respeto, esta variable tiene un puntaje 

teórico de 15 puntos.  

 

Análisis de Datos  

  El análisis se realizó en dos etapas. En primer lugar, se evaluó el modelo mediante análisis factorial 

confirmatorio (AFC) para los conceptos de justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile y 

emociones positivas hacia manifestantes de primera línea. Dado que se contaba con cinco categorías de 

respuesta, los ítems se trataron como variables ordinales. Se utilizó el método de estimación de mínimos 

cuadrados ponderados de media y varianza (WLSMV), sin suponer normalidad en las distribuciones de las 

variables (Brown, 2006). A partir del AFC, se estimaron puntuaciones factoriales para cada individuo en cada 

escala considerada.  

En segundo lugar, siguiendo los pasos de algunos investigadores (Gerber et al., 2018; González et al., 

2013; Sorribas & Brussino, 2013), se realizó un análisis de modelos de ecuaciones estructurales (SEM). Este 

enfoque permitió incorporar variables latentes (justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en 

Chile y emociones positivas hacia manifestantes de primera línea), así como variables observadas 

(identificación con manifestantes de primera línea y eficacia percibida del uso de tácticas violentas). Además, 

SEM posibilitó la incorporación de la hipótesis de mediación dentro de un mismo modelo (Bollen, 1989). 

Respecto a la evaluación del ajuste de los modelos, se utilizaron diversos índices y criterios convencionales 

(Brown, 2006). El ajuste de modelo de ecuaciones fue evaluado en primera instancia por chi-cuadrado (X2), 

medida que evalúa la discrepancia entre los datos observados y los datos estimados del modelo. Idealmente, 

para un buen ajuste del modelo, se espera que el valor de X2 sea pequeño y no sea significativo, lo que indica 

que la diferencia entre los datos observados y los datos estimados no son estadísticamente significativa.  

Sin embargo, X2 es sensible al tamaño muestral, lo que significa que, en muestras, incluso pequeñas 

discrepancias pueden dar como resultado un valor significativo de X2. . Por consiguiente, a su vez, se utilizaron 

otros índices de bondad de ajuste que van en un rango de 0 a 1, tales como Comparative Fit Index (CFI) y el 

Tucker Lewis Index (TLI) que compararon el modelo existente con uno nulo, con valores superiores a 0,95 

para CFI y mayores a 0,90 para TLI indicando un buen ajuste (Hooper et al., 2008). Además, se evaluó el 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) con valores aceptables inferiores a 0,06 (Fan & Sivo, 

2007). Todos los análisis fueron realizados en el software estadístico R y el paquete lavaan.  

Resultados 

El análisis factorial confirmatorio de las dos variables latentes del estudio (justificación de los chilenos al 

uso de tácticas violentas en la protestas y emociones positivas hacia manifestantes de primera línea), indican 

en general, un buen ajuste del modelo propuesto a los datos observados X2  (8)= 10,06; p= 0,261; CFI=1; 

TLI=1; RMSEA 0,01. Los valores anteriores indican que no hay evidencia suficiente para rechazar el modelo, 

lo que sugiere un buen ajuste del modelo propuesto a los datos observados. Las variables latentes formadas, 

presentaron índices de consistencia interna sobre los umbrales aceptados para una buena consistencia 

interna (>0.8): justificación de los chilenos al uso de tácticas violentas en la protesta con un α= 0,81 y 

emociones positivas hacia manifestantes de primera línea con un α= 0,90. Como se puede observar en la Tabla 

1, las variables utilizadas para la construcción de las variables latentes y las mismas variables observadas 

que se utilizan en los análisis se encuentras correlacionadas entre sí, de forma positiva y significativa. 
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Tabla 1  

Correlación entre variables centrales del análisis 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) Identificación con manifestantes de primera línea         

(2) Eficacia percibida del uso de la violencia en protestas  0,41        

(3) Lanzar piedras a Carabineros 0,46 0,47       

(4) Dañar infraestructura pública 0,35 0,36 0,60      

(5) Dañar infraestructura perteneciente a grandes empresas  0,44 0,46 0,65 0,62     

(6) Orgullo  0,66 0,41 0,50 0,35 0,46    

(7) Seguridad 0,56 0,37 0,48 0,37 0,43 0,74   

(8) Respeto 0,62 0,39 0,49 0,36 0,44 0,78 0,73   

Nota. n=2553 p<0,01         

 

Consistentemente con nuestras hipótesis, encontramos que las emociones positivas hacia los 

manifestantes de primera línea están positiva y significativamente asociadas con la percepción de la eficacia 

del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile (β= 0,45, p < 0,001), respaldando así nuestra H4. Esto 

sugiere que aquellos que experimentan emociones más positivas hacia los manifestantes de primera línea 

tienen una mayor percepción de la eficacia de las tácticas violentas en el contexto de la protesta. 

De manera coherente con nuestras expectativas (H2), observamos una asociación positiva y significativa 

entre la percepción de la eficacia del uso de tácticas violentas y la identificación con los manifestantes de 

primera línea (β= 0,28, p < 0.001). Esto indica que aquellos que perciben que las tácticas violentas son 

efectivas tienden a identificarse más con los manifestantes de primera línea. 

Asimismo, nuestros resultados respaldan la relación entre las emociones positivas hacia los 

manifestantes de primera línea y la identificación con ellos (H3), mostrando una asociación positiva y 

significativa (β= 0,70, p < 0,001). Esto sugiere que las emociones positivas hacia los manifestantes de primera 

línea contribuyen a la identificación con este grupo, lo que concuerda con la idea de que las emociones son un 

componente importante en la construcción de la identidad. 

Por otro lado, encontramos que la identificación con los manifestantes de primera línea está positiva y 

significativamente asociada con la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile (β= 0,73, 

p < 0.001), en línea con nuestra H1. Esto indica que aquellos que se identifican más con los manifestantes de 

primera línea tienden a justificar más el uso de tácticas violentas en la protesta en Chile. 

Por último, la asociación indirecta de las variables de eficacia percibida del uso de tácticas violentas y 

emociones positivas hacia manifestantes de primera línea a través de identificación con manifestantes de 

primera línea (H5) positiva y significativa hacia la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en 

Chile (β = 0,71, p < 0,001).  

Los resultados del Modelo 1 revelaron que aproximadamente el 53,6% de la varianza en la justificación 

del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile fue explicada por las variables latentes consideradas en 

el estudio. 

Ahora bien, para mejorar los indicadores de bondad de ajuste del Modelo 1, se realizó un modelo 

encapsulado modificado (en adelante, Modelo 2) para Justificación de los chilenos al uso de tácticas violentas 

en la protesta (Figura 3). Donde, además de una asociación mediada (encapsulado) por identificación con 

manifestantes de primera línea, eficacia percibida del uso de tácticas violentas y emociones positivas hacia 

manifestantes de primera línea tienen un efecto directo en la justificación del uso de tácticas violentas en la 

protesta en Chile.  
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Figura 2  

Modelo Encapsulado para la Justificación de los Chilenos del Uso de Tácticas Violentas en la Protesta  

Nota. Elaboración en base a los datos de la primera ola de la encuesta "Legitimidad de Carabineros: violencia, 

derechos humanos y control social" de OLES. Se muestra r entre Eficacia percibida del uso de tácticas violentas 

y Emociones positivas hacia manifestantes de primera línea y los valores estandarizados de  entre las demás 

variables.  

n = 2.553, **p < 0,001.  

 

 

En primer lugar, se debe mencionar que emociones positivas hacia manifestantes de primera línea y 

eficacia percibida del uso de acciones violentas mantienen su asociación positiva y significativa, en valores 

ligeramente diferentes al modelo 1. En segundo lugar, se mantiene la asociación positiva y significativa de 

eficacia percibida del uso de tácticas violentas con la identificación con manifestantes de primera línea. En 

tercer lugar, también se debe señalar que se mantiene la asociación de emociones positivas hacia 

manifestantes de primera línea con identificación con manifestantes de primera línea. Ahora bien, la 

asociación de identificación con manifestantes de primera línea y justificación del uso de tácticas violentas es 

menor en el Modelo 2 que en el Modelo 1, pero, de igual manera, es positiva y significativa. Por otro lado, la 

asociación indirecta de eficacia percibida del uso de tácticas violentas y emociones positivas hacia 

manifestantes de primera línea a través de identificación con manifestantes de primera línea es menor que 

en el Modelo 1, pero sigue siendo positiva y significativa en justificación del uso de tácticas violentas (β = 

0,08, p < 0,001).  

 

Esta disminución en la asociación mediada de identificación con manifestantes de primera línea y 

justificación del uso de tácticas violentas se produce por la asociación directa de las dos variables mediadas 

con anterioridad. Los datos muestran, entonces, que a medida que aumenta la eficacia percibida del uso de 

tácticas violentas aumenta positiva y significativamente la justificación del uso de tácticas violentas en la 

protesta en Chile y, además, la modificación indica que al aumentar las emociones positivas hacia 

manifestantes de primera línea aumenta positiva y significativamente la justificación del uso de tácticas 

violentas en la protesta en Chile.  
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Figura 3  

Modelo Encapsulado Modificado para Justificación de los Chilenos al Uso de Tácticas Violentas 

Ejercidas por Manifestantes de Primera Línea 

 

Nota. Elaboración en base a los datos de la primera ola de la encuesta "Legitimidad de Carabineros: violencia, derechos humanos y 

control social" de OLES. Se muestra r entre Eficacia percibida del uso de tácticas violentas y Emociones positivas hacia manifestantes 

de primera línea y los valores estandarizados de  entre las demás variables. n = 2.553, **p < 0,001. 

 

 

Al incorporar estas modificaciones, el Modelo 2 presenta un buen ajuste global a los datos. Los índices 

de bondad de ajuste fueron: 2(16, n =2.553) = 15,00; p=0,47; CFI = 1, TLI = 1, RMSEA = 0,00. Este modelo 

explica un 50% de la varianza en la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile 

A partir del análisis y comparación de ambos modelos, se puede indicar que ambos modelos se enfocan 

en analizar la relación entre la identificación con manifestantes de primera línea, las emociones positivas 

hacia estos manifestantes y la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile. En la tabla 

2, se puede observar los coeficientes beta de ambos modelos sometidos a análisis. 

Si bien el Modelo 2 exhibe un ajuste superior, con un 2 y mejores estadísticas de ajuste en comparación 

con el Modelo 1, ambos modelos muestran coeficientes significativos que demuestran la asociación de las 

variables predictoras y la variable predicha estudiada. Además, se puede mencionar que, al analizar la 

varianza explicada en justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile, el Modelo 1 explica 

ligeramente más la varianza en la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile en 

comparación con el modelo 2, un 53,6% y un 50% respectivamente.  
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Tabla 2  

Coeficientes de beta del modelo 1 y modelo 2 

Conceptos y variables  B 
95% intervalo de confianza 

p β 
Inferior Superior  

Variables latentes   
  

  

Justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile =~      

Lanzar piedras a Carabineros  0,61 0,57 0,65 0,00 0,86 

Dañar infraestructura pública  0,48 0,43 0,52 0,00 0,67 

Dañar infraestructura perteneciente a grandes empresas 0,57 0,54 0,61 0,00 0,81 

Emociones positivas hacia manifestantes de primera línea =~      

Orgullo 0,90 0,87 0,92 0,00 0,90 

Seguridad 0,83 0,80 0,86 0,00 0,83 

Respeto 0,87 0,85 0,90 0,00 0,87 

Modelo 1      

Identificación con manifestantes de primera línea ~      

Eficacia percibida del uso de tácticas violentas en la protesta 0,25 0,22 0,29 0,00 0,28 

Emociones positivas hacia manifestantes de primera línea 0,64 0,60 0,67 0,00 0,70 

Justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile ~      

Identificación con manifestantes de primera línea  1,18 1,06 1,29 0,00 0,73 

Emociones positivas hacia manifestantes de primera línea ~~      

Eficacia percibida del uso de tácticas violentas en la protesta 0,45 0,41 0,49 0,00 0,45 

Efectos indirectos 1,04 0,94 1,14 0,00 0,71 

Efectos directos 1,49 1,38 1,61 0,00 1,62 

Modelo 2      

Justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile ~      

Eficacia percibida del uso de tácticas violentas en la protesta 0,46 0,38 0,53 0,00 0,32 

Emociones positivas hacia manifestantes de primera línea  0,59 0,49 0,69 0,00 0,42 

Identificación con manifestantes de primera línea ~      

Eficacia percibida del uso de tácticas violentas en la protesta 0,11 0,07 0,15 0,00 0,11 

Emociones positivas hacia manifestantes de primera línea 0,66 0,62 0,70 0,00 0,66 

Justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile ~      

Identificación con manifestantes de primera línea  0,15 0,07 0,23 0,00 0,11 

Emociones positivas hacia manifestantes de primera línea ~~      

Eficacia percibida del uso de tácticas violentas en la protesta 0,45 0,41 0,49 0,00 0,45 

Efectos indirectos 0,12 0,06 0,18 0,00 0,08 

Efectos directos 0,20 1,75 2,15 0,00 1,51 
Nota. B: Coeficiente Beta no estandarizados; beta β: coeficiente estandarizado; n= 2553 
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Discusión 

Esta investigación nació con el objetivo de estudiar la justificación de los chilenos del uso de tácticas 

violentas en la protesta en Chile. 

Dado que no se encontraron modelos específicos para explicar la justificación del uso de tácticas violentas 

—porque, como explicaron algunos autores (González Vázquez, 2014; Zlobina & Gonzalez Vazquez, 2018), los 

estudios sobre legitimidad o justificación han estado omnipresentes en la literatura, pero escasamente 

estudiados por derecho propio— se decidió utilizar la literatura de acción colectiva planteada desde la 

psicología social.  

En la literatura de la psicología social se vislumbraron variables que tradicionalmente habían sido 

empleadas para explicar la acción colectiva y se trabajó bajo el supuesto de que, si las tácticas violentas se 

daban en el contexto de protesta social, estos factores podían estar asociados con la justificación de su uso. 

Tras esta reflexión, se planteó estudiar la relación de identificación grupal (identificación con manifestantes 

de primera línea), eficacia percibida de las acciones (eficacia percibida del uso de tácticas violentas en la 

protesta) y emociones grupales (emociones positivas hacia manifestantes de primera línea) y la justificación 

de los chilenos sobre el uso de tácticas violentas en la protesta en Chile.  

A continuación, se presenta el diálogo de la literatura previamente revisada y los hallazgos que surgieron 

en los resultados de los análisis de los modelos analizados. 

 

Identificación Grupal 

Teóricamente se planteó que, así como la identificación grupal tiene un papel fundamental en explicar 

por qué las personas participan en acción colectiva, había razones para pensar que esta variable podía tener 

también relación sobre justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile.  

Se puede observar en los modelos planteados que efectivamente la identificación grupal con 

manifestantes de primera línea tiene un efecto en la justificación de la violencia. En especial, se probó que 

media la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile.  

La identificación fue entendida como el autoconcepto de reconocimiento de pertenencia a un grupo (Tajfel, 

1978). Y ambos modelos planteados (modelo 1 y modelo 2) muestran evidencia para indicar que la 

identificación grupal recibe los efectos de la eficacia percibida del uso de tácticas violentas y de las emociones 

positivas hacia manifestantes de primera línea, es decir, la identificación grupal encapsula los efectos de 

eficacia y emociones, tal cual lo mostraron estudios de acción colectiva (Thomas et al., 2009; Thomas & 

McGarty, 2009; Yustisia et al., 2020). En este caso, la identificación estaría mediando las relaciones de estas 

dos variables, por lo que se podría indicar que esta identificación es una autocategorización como miembro 

del grupo que también está influenciada por los lazos afectivos que las personas sienten con el grupo, desde 

el respeto, el orgullo y seguridad. A su vez, esta identificación está influenciada por el efecto propio de la 

percepción particular de las personas sobre la eficacia de las acciones violentas como medio para el cambio 

social.  

En síntesis, en el caso de ambos modelos, la identificación presenta un efecto estadístico significativo, de 

diferente intensidad según el modelo, para la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en 

Chile. Es decir, a medida que aumenta esta identificación grupal con manifestantes de primera línea, estaría 

aumentando la justificación del uso de tácticas violentas por parte de ellos. Parafraseando a Tajfel (1978), y 

otros autores (Gerber et al., 2021; van Zomeren et al., 2008), a medida que existe un autorreconocimiento con 

un grupo, aumenta la justificación de su actuar, inclusive cuando se trata de acciones violentas realizadas en 

el marco de una protesta. 
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Eficacia Percibida de las Acciones Violentas 

La eficacia se entiende como la sensación de control, influencia, fuerza y efectividad para cambiar una 

situación (injusticia o problema) relacionada con el grupo (Thomas et al., 2009; Thomas & McGarty, 2009; 

Turner-Zwinkels & van Zomeren, 2021; van Zomeren et al., 2008).  

Parte de los estudios de acción colectiva han planteado que es la eficacia percibida del grupo la que influye 

en la identificación grupal (Thomas & McGarty, 2009; Wlodarczyk et al., 2017), lo que se puede comprobar 

en los modelos planteados anteriormente (modelo 1 y modelo 2).  La evidencia de este estudio muestra en 

ambos casos que la eficacia percibida se asocia de alguna manera (directa o indirectamente) en la 

predisposición de justificar el uso de acciones violentas en la protesta.  

En el Modelo 2, lo datos demuestran que, si bien la identificación puede encapsular esta variable, la 

eficacia percibida muestra una mayor relación directa con la justificación de la violencia. Entonces, si bien 

en ambos casos es posible indicar que a medida que aumenta la eficacia percibida de la violencia, aumentaría 

la identificación con el grupo, lo que, de manera indirecta, incide en la justificación del uso de tácticas 

violentas. Y que también, es posible observar, la eficacia percibida tiene una asociación directa sobre 

justificación de la violencia que es todavía mayor.  

Lo anterior podría ser explicado ya que, por un lado, la identificación con manifestantes de primera línea 

encapsula elementos de la eficacia percibida, y estos —encapsulados— explican de menor manera la 

justificación del uso de tácticas violentas al estar mediada por identificación. Entonces, cuando se planeta un 

efecto directo (Modelo 2), se está observando que la eficacia percibida de las acciones tendería a justificar en 

mayor medida el uso de tácticas violentas, considerando también el efecto de la misma al estar mediado por 

identificación con el grupo que las emplea.  

Emociones Grupales 

Como se planteó en un inicio, algunos autores han dado relevancia al estudio de las emociones grupales 

en la acción colectiva (Asún et al., 2020, 2021; Jasper, 2011, 1998/2016; Poma et al., 2019; Poma & Gravante, 

2013, 2017). Por ello, se aventuró a incluir las emociones grupales como factores que inciden en la justificación 

del uso de tácticas violentas, pues se supuso que, al existir un vínculo emocional con el grupo perpetuador de 

las acciones, se tendería a justificar el uso de tácticas violentas en la protesta. Jasper (2011) planteó que las 

emociones motivan a los individuos a participar de la acción colectiva (protesta), por lo que se hipotetizaba 

que las emociones también pueden motivar la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en 

Chile.  

Los modelos psicosociales han utilizado emociones, como la rabia, el enojo y la percepción de injusticia, 

entre otros, para explicar la motivación de la acción colectiva (Flam, 2014; Poma & Gravante, 2017). Como 

indica parte de la teoría de la identidad social, las emociones grupales también pueden construir la 

identificación grupal. Por ejemplo, el respeto, la confianza y la gratitud crean una fuerte intensidad emocional 

que fortalece la creación de una identidad que permite crear una identidad antagonista entre un nosotros y 

un ellos (Poma & Gravante, 2013, p. 30). 

El Modelo 1 planteó que las emociones hacia los manifestantes de la primera línea tienen una asociación 

moderada con la identificación con los manifestantes de primera línea, siendo encapsuladas por esta variable, 

y ejerciendo una asociación indirecta significativa en la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta 

en Chile.  

El Modelo 1 mostró ciertas deficiencias en cuanto a los indicadores de ajuste, por lo que, siguiendo una 

línea similar a la de la eficacia percibida, se introdujo una asociación directa entre las emociones y la 

justificación del uso de tácticas violentas en el Modelo 2. Por consiguiente, en ambos casos, se observa que 

las emociones positivas hacia el grupo, en este caso los manifestantes de primera línea influyen y fortalecen 

la relación de identificación grupal con dichos manifestantes, aunque su impacto en la justificación del uso 

de tácticas violentas sea menor. De manera simultánea, un aumento en las emociones positivas hacia el grupo 

conlleva a un aumento directo en la justificación del uso de tácticas violentas por parte de estos 

manifestantes. 
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Lo anterior se puede explicar porque identidad captura elementos de las emociones positivas hacia los 

manifestantes de primera línea y de la eficacia percibida del uso de tácticas violentas, para mediar este efecto 

en la justificación del uso de tácticas violentas. Al ser mayor la asociación directa de las emociones positivas 

hacia los manifestantes con la justificación del uso de tácticas violentas, se puede indicar que las emociones, 

entonces, tienen un efecto en la justificación del uso de tácticas violentas, al igual que lo planteado por Jasper 

(2011), respecto a que las emociones tienen un efecto motivador en la acción colectiva, en este caso, el uso de 

tácticas violentas en la protesta.  

La Justificación del Uso de Tácticas Violentas en la Protesta en Chile 

Es necesario comprender que esta investigación —basándose en Kelman (2001)— entiende por 

justificación de las tácticas violentas aquel proceso de recategorización de una acción política, como la 

aceptación moral de las acciones, que, entonces, son vistas como correctas y apropiadas (Tyler, 2006; Zlobina 

& Gonzalez Vazquez, 2018). Justificar el uso de tácticas violentas, por lo tanto, es aceptar moralmente que 

estas acciones son correctas y apropiadas para el cambio social. 

La investigación se propuso estudiar el efecto de la identificación grupal, la eficacia percibida del uso de 

tácticas violentas y las emociones grupales en la justificación de los chilenos al uso de tácticas violentas en 

la protesta, a través de un modelo teórico mediador inspirado en el modelo encapsulado presentado en los 

trabajos de acción colectiva desde la psicología social.  

Entonces, los dos modelos mediadores presentados servirían para dar una explicación lógica a la 

justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile. No obstante, el modelo con mejor ajuste 

para explicar la justificación de tácticas violentas fue el Modelo 2, que considera tanto asociaciones directas 

como indirectas de variables, como eficacia percibida del uso de tácticas violentas y de emociones positivas 

hacia manifestantes de primera línea.  

A partir de lo presentado en los dos modelos, se puede indicar que la justificación del uso de tácticas 

violentas (lanzar piedras a Carabineros, dañar la infraestructura pública y dañar la infraestructura 

perteneciente a grandes empresas) se ve influenciada por el efecto indirecto de la eficacia percibida del uso 

de tácticas violentas en la protesta y de las emociones positivas hacia manifestantes de primera línea (orgullo, 

seguridad, respeto). Ambas variables estarían afectando de manera indirecta la justificación de la violencia 

en la protesta, a través de la identificación con manifestantes de primera línea, y de manera directa.  

En este caso, la identificación con manifestantes de primera línea se ve influenciada tanto por la 

percepción de autocategorización —como indicó en su momento Tajfel (1978)— como por la eficacia percibida 

del uso de tácticas violentas en la protesta. Además, la identificación con manifestantes de primera línea 

recibe el efecto de las emociones positivas hacia los manifestantes de primera línea. Este escenario ratifica lo 

planteado por el modelo teórico, pero la evidencia estadística muestra que un mejor ajuste del modelo se debe 

a que también existe un efecto directo de eficacia percibida de las tácticas violentas y de las emociones 

positivas hacia manifestantes de primera línea.  

 

Consideraciones Finales 

Tras el estallido social de 2019 en Chile, la opinión pública y los debates realzaron, a través de los medios 

de comunicación social, la naturaleza violenta de las protestas. Esto provocó que la sociedad chilena estuviese 

invadida de preguntas relacionadas con la violencia (Jofré, 2020). En este contexto, un grupo de 

manifestantes fue especialmente mencionado con regularidad en la prensa, redes sociales y análisis político-

social e inclusive por las vocerías del Gobierno (Joignant, 2020), siendo acusados de ser responsables del 

saqueo y el vandalismo. Se trata de la denominada primera línea. 

Si bien las protestas en Chile son regulares, este contexto mediático de criminalización de la protesta 

abrió la interrogante de por qué los ciudadanos justificarían el uso de tácticas violentas en la protesta social.  

Como se ha explicado con anterioridad, tras la revisión de la literatura, se observó la escasez de modelos 

que permitan explicar la justificación del uso de tácticas violentas por parte de algunos manifestantes y que 

incluyesen variables como identificación con el grupo, eficacia percibida del uso de tácticas violentas y 

emociones positivas hacia el grupo.  
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El hallazgo principal es que identificación con manifestantes de primera línea, eficacia percibida del uso 

de tácticas violentas y emociones positivas hacia manifestantes de primera línea tienen un efecto en la 

justificación del uso de tácticas violentas en la protesta en Chile, aunque el modo en que inciden está abierto 

a discusión.  

Por último, pero no menos importante, es crucial mencionar una limitación de este estudio: los datos 

provienen de una encuesta aplicada a una muestra no probabilística. Por lo tanto, se procedió con cautela al 

interpretar los resultados y conclusiones, ya que no se pueden generalizar a toda la población chilena, y 

tampoco se puede hablar de causalidad en los resultados, más si de asociación o relación entre variables. 

 Sería beneficioso que futuros estudios repliquen esta investigación utilizando una muestra probabilística 

nacional. Sin embargo, es importante destacar que este trabajo contribuye al análisis de la justificación de la 

violencia en la protesta, y ofrece evidencia clara de que tanto la identificación grupal, la percepción de eficacia 

de las acciones violentas y las emociones grupales están significativamente asociadas con la justificación del 

uso de tácticas violentas por parte de los chilenos en las protestas, lo que abre nuevas vías y perspectivas de 

investigación.  
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