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¿Por qué justifican las personas la violencia intergrupal ejercida entre la policía y manifestantes en protestas 

sociales? En este artículo se examinan las actitudes hacia la violencia perpetrada en Chile por Carabineros contra 

manifestantes y la violencia ejercida por manifestantes contra Carabineros en el marco del contexto post estallido 

social del 18 de octubre de 2019. Se evalúa el papel que juegan la percepción de injusticia en los procedimientos y el 

trato de Carabineros hacia manifestantes, la evaluación de la legitimidad de Carabineros y la identificación grupal 

con manifestantes y Carabineros en predecir la justificación de la violencia hacia Carabineros y hacia manifestantes. 

Se presentan los resultados de una encuesta no-probabilística online sobre legitimidad y violencia policial realizada 

a adultos en Chile durante enero de 2021 (n = 2.594). A través de un análisis de sendero, se encontró que la percepción 

de injusticia en los procedimientos de trato de Carabineros hacia los manifestantes es un factor clave al predecir la 

percepción de legitimidad de esa institución. Es más, al reducir la legitimidad de Carabineros, la percepción de 

injusticia en los procedimientos y el trato se traducen en una menor justificación de la violencia de Carabineros y 

una mayor justificación de la violencia de manifestantes. El artículo termina destacando la importancia de considerar 

las percepciones de injusticia en los procedimientos y el trato de Carabineros para lograr reducir el conflicto entre 

estos y los manifestantes en protestas en Chile. 
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Why do people justify intergroup violence between police and protesters in social protests? This article examines 

attitudes towards violence perpetrated by police officers against protesters and violence carried out by protesters 

against police officers in the context of the post-social outbreak of October 18, 2019 in Chile. We evaluate the role 

played by the perception of injustice in procedures and treatment of police officers towards protesters, the evaluation 

of the legitimacy of police officers and group identification with protesters and police officers in predicting the 

justification of violence towards the police and towards protesters. We present the results of an online non-

probabilistic survey on legitimacy and police violence carried out among adults in Chile during January 2021 (n = 

2,594). Through a path analysis, we found that the perception of injustice in the procedures through which the police 

treat protesters is a key factor in predicting the perception of legitimacy of the police. Furthermore, by reducing the 

legitimacy of the police, the perception of injustice in the procedures and the treatment translates into lower levels 

of justification of police violence and to greater levels of justification of protestors’ violence. The article finishes by 

highlighting the importance of considering the perceptions of injustice in procedures and treatment of police officers 

in order to reduce the conflict between police officers and protesters in Chile. 
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En octubre de 2019 Chile presenció una de las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia 

en 1990. El "estallido social" agudizó el declive en la confianza institucional que ya se venía registrando hacía 

varios años y generó una oleada de protestas a nivel nacional. En este contexto, una parte de la manifestación 

apeló a repertorios violentos para presionar cambios sociales, mientras que la represión policial ejercida por 

Carabineros (la policía chilena) es considerada como una de las más graves crisis en derechos humanos desde 

el fin de la dictadura cívico-militar (Amnistía Internacional, 2020; Human Rights Watch, 2019; Instituto 

Nacional de Derechos Humanos [INDH], 2019). Estas situaciones han reducido la confianza hacia 

Carabineros a niveles históricamente bajos (Centro de Estudios Públicos, 2021), siendo, además, la 

institución que muestra la caída más estrepitosa de confianza en los últimos 10 años, en comparación a otras 

instituciones, como el Gobierno (Centro de Estudios Públicos, 2011, 2021). Adicionalmente, las medidas de 

control social frente a la crisis socio-sanitaria generada por la pandemia por COVID-19 han podido contribuir 

a aumentar una percepción negativa sobre la institución de Carabineros y las autoridades en general. 

En este escenario, la justificación del uso de la violencia contra diversos grupos se ha convertido en reflejo 

de la actual crisis de legitimidad. Así, para algunas personas parece razonable la utilización de violencia para 

imponer demandas (violencia para el cambio social) en un ambiente de baja confianza institucional. Para 

otras, la violencia policial se justifica si tiene como fin aumentar el orden y seguridad en un escenario de alta 

efervescencia social (violencia para el control social) (Gerber et al., 2018). Lo anterior da cuenta de la 

relevancia de analizar la aceptabilidad de la violencia intergrupal hacia Carabineros y hacia manifestantes 

en un clima de baja legitimidad de las fuerzas de orden y una intensa movilización social, marcada por la 

represión policial, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y percepciones de injusticia. Los 

enfrentamientos violentos entre policía y manifestantes pueden ser considerados actos de violencia 

intergrupal, ya que el uso de la fuerza por parte de ambos grupos tiende a reforzarse mutuamente. Estos 

enfrentamientos han generado un proceso de diferenciación entre el endogrupo y el exogrupo y, por ende, un 

mayor potencial de recurrir a la violencia para lograr los objetivos de cada uno de los grupos (Gerber et al., 

2021). En esa línea, estudios recientes han sugerido que el uso excesivo de la fuerza policial contribuye a la 

radicalización de las movilizaciones y de las identidades políticas en manifestantes (Adam-Troian et al., 

2020). 

El objetivo de este artículo fue analizar los vínculos entre las actitudes hacia la aceptabilidad de la 

violencia intergrupal a Carabineros y manifestantes, los juicios sobre la legitimidad de Carabineros y las 

percepciones sobre la justicia procedimental y del trato de la policía hacia manifestantes. En términos 

generales, la investigación sobre legitimidad de las autoridades policiales se ha centrado en analizar cómo 

las personas perciben que la policía comparte valores y normas comunes y cómo se interioriza la creencia de 

que obedecer es lo correcto. En ese sentido, las personas que creen que la policía es legítima estarían más 

dispuestas a cumplir con la ley (Hamm et al., 2017; Jackson & Bradford, 2019; Murphy et al., 2016), cooperar 

con las autoridades (Jackson et al., 2012; Kyprianides et al., 2021; Tyler, 1990, 2006a, 2011) y empoderar a 

la policía (Fox et al., 2021; Sunshine & Tyler, 2003). Estudios en esta línea han relevado la importancia de 

entender la justificación de la violencia desde el marco de las teorías de legitimación de las autoridades y 

percepciones de justicia procedimental (Gerber & Jackson, 2017; Gerber et al., 2018; 2021). La legitimidad 

de las autoridades sería un factor relevante en la reducción de niveles de aceptación de la violencia hacia 

diversos grupos, reduciendo el recurso de la fuerza para lograr control social por parte de las autoridades y 

la reivindicación de derechos por parte de manifestantes.  

Según Tyler (2006b), la legitimidad permite que la ciudadanía respete voluntariamente a las autoridades 

sin la necesidad de recurrir al uso de la fuerza. Para ello, sin embargo, las autoridades deben interactuar con 

un trato procedimentalmente justo, respetuoso y neutro (Huq et al., 2017; Tyler & Blader, 2003; Tyler & 

Jackson, 2013, 2014). El argumento aquí es que el trato procedimentalmente justo es relevante, ya que, 

cuando las personas perciben que las autoridades utilizan procedimientos justos y neutrales, se sienten 

valoradas y aceptadas en el grupo. Bajo estas condiciones sería más probable que actúen de manera 

beneficiosa para la sociedad y que obedezcan voluntariamente a las autoridades (Tyler & Blader, 2000). Por 

lo tanto, la percepción de justicia sería clave en predecir hasta qué punto las personas perciben a las 

autoridades como actores legítimos (Mazerolle et al., 2013; Tyler, 2006a, 2006b), mientras que la legitimidad 

sería un antecedente importante de la voluntad de las personas de ceder ante las autoridades y cooperar con 

ellas (Jackson et al., 2012; Sunshine & Tyler, 2003). Según la investigación revisada, la justicia procedimental 

y la legitimidad resultan relevantes en contextos de relaciones intergrupales conflictivas.  

Tal como han sugerido investigaciones pioneras en esta línea, tanto la justicia procedimental como la 

legitimidad predicen la aceptación pública de la violencia empleada por la policía contra grupos (Bradford et 
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al., 2017; Gerber et al., 2018; 2021; Jackson et al., 2013), así como por manifestantes (Maguire et al., 2018; 

Tyler et al., 2018). Esto pone en evidencia la relevancia de las percepciones de legitimidad para predecir el 

cumplimiento: las personas obedecen y colaboran con las autoridades cuando se sienten obligadas a hacerlo 

y perciben que sus valores están alineados con los de la policía ('cumplimiento normativo'; Jackson, 2018). 

Sin embargo, investigaciones recientes también han sugerido que las personas podrían sentirse obligadas a 

cumplir por otras razones, como el miedo (Jackson et al., 2021). En esa línea, en Chile existe una incipiente 

literatura que sugiere que las percepciones de justicia y legitimidad son fundamentales para entender la 

disposición de las personas a utilizar la violencia para lograr cambios sociales (Gerber et al., 2018; 2021), así 

como para comprender cómo se construye la legitimidad policial y se justifica su accionar (Bonner & 

Dammert, 2021; Dammert, 2020a).  

En este artículo se presentan los resultados de una encuesta sobre legitimidad y violencia policial 

aplicada en enero del año 2021 a personas mayores de 18 años en Chile. A través de un análisis de senderos 

se evalúa la relación entre percibir injusticia en los procedimientos y el trato ejercido por Carabineros hacia 

manifestantes, la percepción de legitimidad de Carabineros y la justificación de la violencia de Carabineros 

y manifestantes. El artículo se estructura de la siguiente manera. Primero, se presenta y discute literatura 

sobre actitudes hacia la violencia intergrupal, considerando la justicia procedimental y la legitimidad como 

predictores. En segundo lugar, se describe y contextualiza el conflicto entre manifestantes y Carabineros en 

el marco de las protestas que se han estado realizando desde octubre del 2019 en Chile. En tercer lugar, se 

discute el caso de las actitudes hacia la violencia entre Carabineros y manifestantes y se presentan las 

hipótesis de este estudio. A continuación, se describe la metodología del estudio y se reportan los resultados 

del mismo. Finalmente, se discuten los resultados y se enfatizan las implicaciones de la investigación actual 

para el desarrollo del conflicto entre Carabineros y manifestantes.  

Actitudes hacia la Violencia Intergrupal 

La violencia intergrupal se conceptualiza como actos o intenciones comportamentales negativas en contra 

de miembros de un exogrupo, con el objetivo de generar daño físico y/o psicológico (Esses & Garcia, 2010). 

Esta violencia ocurre en contextos donde distintos grupos sociales (dos o más) se ven enfrentados a intereses 

distintos, por lo cual se generan actitudes violentas hacia miembros de otros grupos sociales (Castano, 2008). 

Por otro lado, las actitudes hacia la violencia intergrupal se pueden definir como creencias sobre el grado en 

que es aceptable o no hacer uso de violencia en contra de miembros de otro grupo social (Gerber et al., 2018). 

Este estudio se enfocó en dos tipos de actitudes hacia la violencia intergrupal: actitudes hacia la violencia 

generada por manifestantes para la exigencia de transformaciones (violencia para el cambio social) y 

actitudes hacia la violencia perpetrada por Carabineros contra manifestantes (violencia para el control 

social).  

Como ha sido definido por Gerber et al (2018), la violencia para el cambio social ocurre en situaciones 

donde miembros de un grupo social actúan con el objetivo de lograr transformaciones sociales, tales como 

cambios en las estructuras jerárquicas o normativas de la sociedad. Por otro lado, la violencia para el control 

social se refiere a situaciones donde la violencia es ejercida por miembros de un grupo para mantener el 

status quo o donde el objetivo de la violencia es reducir el potencial de cambio en las estructuras jerárquicas 

o normativas de la sociedad. En este estudio, se han ocupado indicadores de actitudes hacia la violencia 

intergrupal en una atmósfera de manifestaciones, en las cuales los protestantes se enfrentan de manera 

violenta contra la policía (violencia para el cambio social) y la policía actúa de manera violenta para contener 

a los manifestantes (violencia para el control social). 

Justicia Procedimental, Legitimidad y Justificación de la Violencia  

La justicia procedimental se puede definir como el grado de equidad existente en los procesos que 

personas en distintas posiciones de autoridad ocupan para alcanzar resultados o decisiones específicas 

(Donner et al., 2015). De acuerdo con la literatura previa, las personas dan mucha importancia a la 

imparcialidad de los procedimientos que utilizan los titulares del poder para ejercer su autoridad (Tyler & 

Blader, 2000, Cap. 7, 77-88). Percibir que las autoridades actúan de manera justa, equitativa y neutral 

cuando interactúan con otras personas ha sido definido como un factor relevante por distintas razones. 

Primero, los procedimientos y maneras en que son implementados distintos procesos serían importantes, 

porque proporcionan información relevante para la identidad dentro de un contexto intergrupal (Blader & 

Tyler, 2009; Bradford et al., 2014, 2015), pues las personas buscarían mantener una identidad positiva y 
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derivan parte de su identidad —su yo social— de los grupos a los que pertenecen (Hogg & Abrams, 1988; 

Tajfel & Turner, 1979). 

Según Tyler y Blader (2000, Cap. 7, 77-88), los individuos pueden evaluar su propio estatus dentro de sus 

grupos de pertenencia y el estatus de su grupo vis a vis otros grupos (juicios de estatus), basándose en cómo 

son tratados por las autoridades. Experimentar procedimientos justos y equitativos llevaría a las personas a 

sentirse miembros valorados del grupo que representa la autoridad. Si se sienten valorados, a su vez, tendrían 

más tendencia a actuar de acuerdo con lo que esperan las autoridades.  

Por otro lado, la justicia procedimental se asociaría con la medida en que las personas perciben a las 

autoridades como actores legítimos. La legitimidad ha sido definida como el reconocimiento de que las 

autoridades tienen el derecho de gobernar y de dictar el comportamiento apropiado (Beetham, 1991; Jackson 

et al., 2012; Trinkner & Tyler, 2016; Tyler, 2006b; Tyler & Jackson, 2013). Así, la legitimidad es relevante, 

porque permite a las autoridades gobernar de manera efectiva sin tener que depender del uso de la fuerza. 

Investigaciones previas sobre la legitimidad han demostrado que cuando las personas perciben que la policía 

actúa de manera justa, tienden a creer en mayor medida que comparten valores y normas con ella y sienten 

que esta debe ser obedecida (Jackson et al., 2012; Mazerolle et al., 2013; Murphy & Cherney, 2012; Sunshine 

& Tyler, 2003; Tyler, 2006b; Tyler & Jackson, 2014). Una mayor legitimidad policial, a su vez, se ha asociado 

con una mayor disposición para cumplir con la ley (Murphy et al., 2016), cooperar con las autoridades 

(Jackson et al., 2012; Tyler, 1990, 2011) y empoderar a las fuerzas del orden (Sunshine & Tyler, 2003). No 

obstante, en contextos de baja percepción de legitimidad de las autoridades, resulta más probable que las 

personas no cumplan con las órdenes de la autoridad y recurran a actos violentos para mostrar su descontento 

con ella. En este trabajo se buscó analizar de qué manera las percepciones de injusticia procedimental se 

asocian con percepciones de legitimidad de Carabineros y con actitudes hacia la violencia por parte de la 

policía, pero también por parte de manifestantes.  

Las percepciones de justicia y legitimidad no solamente son relevantes para predecir el cumplimiento de 

las normas y la obediencia. Investigaciones pioneras en este tema han mostrado que la justicia procedimental 

y la legitimidad son también relevantes en predecir la aceptación pública de la violencia empleada por la 

policía contra distintos grupos (Bradford et al., 2017; Gerber & Jackson, 2017; Gerber et al., 2018; 2021; 

Jackson et al., 2013; Jackson, 2018), así como por manifestantes (Jackson et al., 2013; Maguire et al., 2018; 

Tyler et al., 2018). En Chile solo dos estudios han analizado la conflictividad intergrupal desde este marco 

analítico (Gerber et al., 2018; 2021) y solamente uno de ellos trata de las actitudes hacia Carabineros y 

manifestantes (Gerber et al., 2021). En ambos estudios, los resultados sugieren que el trato injusto se asocia 

negativamente con la creencia en la legitimidad de las autoridades. Este efecto ha sido particularmente 

marcado entre personas que se identifican con el grupo minoritario que recibe el trato injusto (Gerber et al., 

2021). A su vez, menores niveles de legitimidad de Carabineros se han asociado de manera negativa con la 

confianza en el uso de violencia estatal y de manera positiva con la justificación de la violencia como forma 

de reivindicar derechos por parte de grupos indígenas (Gerber et al., 2021). Una menor creencia en la 

legitimidad de las autoridades, por su parte, motiva en mayor medida el uso de estrategias no-normativas 

(entre ellas, violentas) para lograr el cambio social. El presente estudio buscó extender esta investigación 

incipiente, estudiando el caso de la violencia entre Carabineros y manifestantes en el contexto de las 

manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde octubre del año 2019. Esto aporta novedad a la 

literatura previa, porque permite analizar las actitudes hacia Carabineros y manifestantes en un entorno en 

el cual no se había revisado (estallido social) y a una población que no había sido estudiada (muestra de 

chilenos y chilenas). El caso es particularmente interesante desde el punto de vista teórico, dado que se 

considera el rol moderador de la identificación en el marco de identidades secundarias (identificación con 

manifestantes y Carabineros) y no primarias (identificación con la etnia mapuche y con la nacionalidad 

chilena) (Thomas et al., 2009; van Zomeren et al., 2008). De esta forma, este estudio permite extender el 

conocimiento sobre el rol moderador de la identificación en la relación entre justicia procedimental y 

legitimidad de la policía. 

Violencia en el Estallido Social en Chile 

El estallido social del 18 de octubre de 2019 causó una gran conmoción, tanto por evidenciar el malestar 

de la sociedad chilena a través de movilizaciones masivas a nivel nacional, como, también, por la violencia 

estatal ejercida principalmente por Carabineros contra manifestantes, la que se tradujo en graves violaciones 

a los derechos humanos (INDH, 2019). En particular, la represión ejercida por Carabineros en 

manifestaciones no es un asunto nuevo, sino que ha ido tomando mayor visibilidad en la medida en que las 
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movilizaciones se han tornado más masivas y recurrentes desde el retorno a la democracia en el país. Así, 

desde inicios de la transición democrática, se ha registrado un lento y progresivo aumento de la movilización 

social, mientras que la violencia cometida por Carabineros ha sido un tema que ha cobrado diversos niveles 

de visibilidad, debido a la continuidad de casos de abuso y tortura (Centro de Derechos Humanos Universidad 

Diego Portales, 2003, capítulo Abusos Policiales, pp. 107-133; Fuentes, 2004).  

Si bien durante la década de los 90 hubo un bajo registro de movilizaciones, pese al creciente grado de 

malestar y desafección política (Jara Ibarra, 2019; Somma González & Bargsted Valdés, 2015), esta situación 

cambió a mediados en la década del 2000, a raíz de ciertas coyunturas, tales como el movimiento estudiantil 

de 2006 y, principalmente, con su reactivación en 2011. Este inauguró un ciclo de protestas que se ha 

extendido hacia diferentes actores sociales, registrándose un aumento de hechos de protesta, así como una 

mayor diversidad en sus repertorios y formas de participación (Donoso & von Bülow, 2017; Medel Sierralta 

& Somma González, 2016). Estas han ido desde manifestaciones pacíficas (vinculadas a formas de acción 

colectiva normativa) a repertorios más violentos (asociados a formas de acción colectiva no-normativa) 

(Gerber et al., 2021; Orellana Águila, 2020). De forma paralela, los distintos gobiernos han endurecido 

gradualmente las medidas de control coactivo del orden público, a través de la criminalización y mayor 

penalización de las manifestaciones, enfrentándolas principalmente como un problema de violencia (Bonner, 

2019; Dammert, 2020b; Jiménez-Yañez, 2020). En ese sentido, la represión ha ido en aumento mediante el 

control policial realizado por Carabineros a la protesta (Bonner, 2018). Casos como el de Matías Catrileo 

(joven mapuche asesinado por Carabineros en 2008), Manuel Gutiérrez (joven asesinado por Carabineros en 

el marco de una manifestación en 2011) y Rodrigo Avilés (impactado por el carro lanza aguas en 2015), entre 

otros, han marcado el debate nacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros hacia 

manifestantes en los últimos años. A ello se suman las denuncias realizadas en el marco del conflicto 

mapuche, así como por trabajadores y estudiantes secundarios.  

Pese a este escenario, los niveles de confianza hacia Carabineros se encontraban entre los más altos, 

siendo una de las instituciones mejores evaluadas (con una aprobación que rondaba el 40% en la última 

década) en un estado de crisis de confianza institucional (Dammert, 2019). No obstante, casos de corrupción 

("Pacogate") y montajes de Carabineros ("Operación Huracán") han puesto en debate la legitimidad policial 

y la necesidad de una reforma. De ese modo, ante el retroceso en las fuentes tradicionales de legitimación, 

las desigualdades se han vuelto más insoportables, haciendo posible la justificación de acciones colectivas no-

normativas para la búsqueda de un cambio social (Somma et al., 2021; Gerber et al., 2021). En este contexto, 

el 4 de octubre de 2019 el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estableció mediante un panel de 

expertos el aumento en la tarifa del transporte público (Red de Transporte Público Metropolitano). En 

respuesta, estudiantes secundarios comenzaron a realizar evasiones masivas en las distintas estaciones de 

Metro en Santiago, las que se intensificaron en las semanas siguientes. Como respuesta, el gobierno de 

Sebastián Piñera aumentó el contingente policial en las estaciones y cerró algunas, generando el malestar de 

la población. El 18 de octubre las manifestaciones continuaron, generando el cierre anticipado de la red de 

Metro. Esta situación dejó alrededor de 2,5 millones de usuarios sin transporte, hecho que desencadenó en 

una escalada de violencia que culminó esa noche con la destrucción de varias estaciones (Gonzalez & Le 

Foulon Morán, 2020).  

El 19 de octubre, a raíz de la extensión de la movilización a otras ciudades del país, el Presidente de la 

República decretó Estado de Emergencia y toque de queda en la Región Metropolitana, solicitando el apoyo 

de las Fuerzas Armadas para el control del orden público por primera vez desde la dictadura cívico-militar. 

Este hecho aumentó el malestar generalizado. De ese modo, manifestaciones que comenzaron como una 

reacción al aumento de tarifas, se extendieron, reflejando un descontento masivo frente a la desigualdad 

económica, exigiendo el reconocimiento de derechos y garantías sociales (Amnistía Internacional, 2020; 

Human Rights Watch, 2019).  

En las semanas siguientes aumentaron las manifestaciones, en su mayoría de carácter pacífico (e.g., 

cabildos y "cacelorazos"), así como no normativas (e.g., disturbios, saqueos, incendios y enfrentamientos 

directos con la policía). Con ellas, aumentaron también los lazos de solidaridad entre sectores movilizados, 

erosionando los vínculos con la élite (Somma, 2021). Como respuesta al control de las protestas, las Fuerzas 

Armadas, y principalmente Carabineros, intervinieron las manifestaciones, ejecutando graves acciones de 

abuso y vulneraciones a los derechos humanos, lesionando a miles de personas. En relación a las acciones 

realizadas, los agentes estatales (Fuerzas Armadas y Carabineros) han sido acusados de numerosos actos de 

tortura, abusos y tratos inhumanos o degradantes, además de la utilización de munición letal contra 

manifestantes (Amnistía Internacional, 2020). Esta situación ha sido denunciada como un caso de violencia 
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estatal sin precedente y como la más grave crisis en materia de derechos humanos desde el retorno a la 

democracia (Amnistía Internacional, 2020; INDH, 2019). En términos de contabilización de denuncias, hasta 

el 30 de noviembre de 2019 se estima que un total de 1.234 personas denunciaron ser víctimas de tortura, 

282 fueron víctimas de tortura con violencia sexual, seis personas murieron a manos de funcionarios de 

Fuerzas Armadas y Carabineros y 347 sufrieron traumas oculares (INDH, 2019). Estos últimos, a marzo de 

2020, sumaban un total de 411 (Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos 

Sexuales, 2020). Por su parte, en relación con los autores de la violencia, un 92% del total corresponde a 

Carabineros, 5% a militares, 2% a personal de la Policía de Investigaciones y un 1% a personal de 

Gendarmería (INDH, 2019). 

Las manifestaciones masivas se mantuvieron con regularidad hasta marzo de 2020, momento en que 

cesaron para contener la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 (Donoso et al., 2022). En este 

contexto, el Gobierno impuso medidas de restricción a las libertades individuales, mediante la declaración de 

estado de catástrofe en marzo del mismo año. Entre estas medidas estaban las restricciones a la libertad de 

circulación y el toque de queda nocturno (Amnistía Internacional, 2021). No obstante, a raíz de las 

consecuencias económicas y sociales profundizadas por la pandemia, las manifestaciones continuaron 

incorporando a otros actores, como los trabajadores de la salud, quienes comenzaron a movilizarse, siendo 

reprimidos por Carabineros (CNN Chile, 2020). Además, organizaciones de subsistencia (ollas comunes) han 

denunciado detenciones ilegales y hostigamientos por parte de la policía uniformada (Amnistía Internacional, 

2021).  

También se han denunciado otros casos de uso excesivo de la fuerza. El 24 de marzo de 2020 Carabineros 

asesinó a Jonathan Reyes de un disparo durante el toque de queda (Solís, 2020). De la misma forma, en la 

medida en que se atenuaron las disposiciones sanitarias, las protestas aumentaron, generando nuevos 

enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, en los que han sido nuevamente denunciados actos de 

uso excesivo de la fuerza. En octubre de 2020, un manifestante de 16 años es arrojado por Carabineros al río 

Mapocho desde el puente Pío Nono en la ciudad de Santiago (Amnistía Internacional, 2021). A estos hechos 

se suma en enero de 2021 el asesinato de un malabarista en la ciudad de Panguipulli, hecho que desencadenó 

una serie de manifestaciones que culminaron con la quema de los principales edificios públicos de la ciudad 

(Massai et al., 2021). Estas situaciones mantienen vigente las interrogantes sobre el actuar de los miembros 

de Carabineros, erosionando, de ese modo, la legitimidad de la institución y poniendo de relieve los niveles 

de justificación en el uso de la violencia contra manifestantes (violencia para el control) o de manifestantes 

hacia Carabineros (violencia para el cambio social).  

Este Estudio 

Tomando como referencia el conflicto entre Carabineros y manifestantes en el marco del estallido social 

y el panorama actual de crisis sociosanitaria, el estudio recolectó datos en una encuesta sobre legitimidad y 

violencia de Carabineros entre participantes chilenos mayores de 18 años. El objetivo de este estudio fue 

analizar las asociaciones entre percepciones de justicia procedimental y el trato de Carabineros hacia 

manifestantes, así como de la relación entre percepciones de legitimidad de Carabineros y la justificación de 

dos formas de violencia intergrupal: la violencia generada por manifestantes para la exigencia de 

transformaciones (violencia para el cambio social) y la violencia perpetrada por Carabineros contra 

manifestantes (violencia para el control social). Este estudio busca contribuir a las discusiones teóricas sobre 

el rol de la justicia procedimental y la legitimidad en medios sociales donde la violencia ha sido usada 

frecuentemente como un mecanismo para lograr determinados fines. A su vez, aporta evidencia a la 

comprensión del rol moderador de la identificación en contextos de identidades secundarias y no primarias.  

En línea con estudios previos (Gerber et al., 2018; Gerber et al., 2021) se hipotetizó que (ver Figura 1):  

H1. A mayor legitimación de Carabineros mayor justificación de la violencia de Carabineros y menor 

justificación de la violencia de manifestantes. 

H2. A mayor percepción de injusticia procedimental en como Carabineros trata a las y los manifestantes 

menor legitimación de Carabineros, menor justificación de la violencia de Carabineros y mayor justificación 

de la violencia de manifestantes. 

H3. El efecto de la injusticia procedimental es particularmente relevante cuando el o la encuestado/a se 

identifica con manifestantes.  
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Figura 1 

Modelo Hipotetizado 

      

Método 

Diseño 

El diseño del estudio fue una encuesta panel online por cuotas, según el sexo, grupos etarios y nivel 

socioeconómico de los y las participantes. Se optó por este diseño dada la dificultad de realizar encuestas 

probabilísticas cara a cara en el contexto pandémico en el que se encontraba el país y debido a la limitación 

presupuestaria del proyecto. A su vez, el foco del estudio estuvo puesto en la relación entre variables y no en 

realizar generalizaciones descriptivas a la población. 

Participantes 

El universo muestral correspondió a todas las personas mayores de 18 años residentes en Chile. Los/as 

participantes fueron invitados/as desde un panel coordinado por la consultora Netquest. La muestra fue por 

cuotas, lo que permitió asegurar una diversidad de participantes. La muestra final estuvo compuesta por 

2.594 personas. El promedio de edad fue de 39,5 años (DE = 14,4), con un 51,2% de mujeres. Del total de la 

muestra, un 22,1% indicó residir en la Región Metropolitana, seguido de un 8,8%, en la Región de La 

Araucanía, un 8,1%, en la Región del Maule y un 7,2%, en la Región de Coquimbo. Con respecto al 

posicionamiento político de las personas encuestadas, un 10,6% se identificó con la derecha, un 14,4%, con el 

centro, un 19,7%, con la izquierda y un 55,2% indicó no tener identificación política. Con respecto al nivel 

socioeconómico de las personas encuestadas, el 15,3% corresponde al nivel ABC1 (alto), el 24,8% corresponde 

a nivel C2 (medio-alto), el 27,2% corresponde a nivel C3 (medio), el 24,4% corresponde a nivel D (medio-bajo) 

y el 8,3% corresponde a nivel E (bajo). A pesar de la diversidad lograda en sexo, grupos etario y nivel 

socioeconómico, cabe destacar que, en comparación con datos nacionales (Instituto Nacional de Estadísticas, 

2018), la muestra obtenida tuvo una presencia levemente mayor de mujeres, menor presencia de 

participantes de la Región Metropolitana y de menor edad.  

Instrumento 

Las percepciones de injusticia procedimental de los participantes sobre el actuar de Carabineros se 

midieron ocupando seis ítems con una escala de respuesta de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Los ítems ocupados 

fueron: "¿Con qué frecuencia cree Ud. que los carabineros…: (a) tratan a los manifestantes con dignidad y 

respeto?; (b) cuando detienen a un manifestante, le explican claramente las razones para detenerlo?; (c) 

cuando detienen a un manifestante, lo hacen por razones justificadas?; (d) al tratar a los manifestantes, 

actúan de manera imparcial, sin hacer diferencias por clase social o etnia?; (e) actúan de acuerdo a la ley? y 

(f) respetan los protocolos de detención y uso de la fuerza?". Estos ítems —adaptados de estudios previos 

(Gerber et al., 2018)— fueron invertidos para construir una escala de injusticia procedimental. 

La legitimidad percibida de Carabineros fue medida mediante seis ítems, de los cuales tres miden 

obediencia a la autoridad (i.e., "Hay que respetar las decisiones que toman los carabineros, aunque no se esté 

de acuerdo con ellas"; "Hay que apoyar siempre las decisiones de los carabineros, incluso si cometen un error" 
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y "Hay que obedecer las decisiones que toman los carabineros porque es lo correcto") y los otros tres miden 

alineamiento moral con carabineros (i.e., "En general, los carabineros tienen la misma idea que yo sobre lo 

que está bien y lo que está mal"; "Los carabineros quieren las mismas cosas que yo para la sociedad" y "Los 

carabineros actúan según lo que yo creo que es lo correcto"). Todos los ítems —adaptados de estudios previos 

de Gerber et al., 2018— fueron contestados en una escala de 1 (Muy de acuerdo) a 5 (Muy en desacuerdo). 

Para medir la justificación de la violencia de Carabineros, se ocuparon los siguientes cuatro ítems con la 

misma pregunta inicial: “¿En qué medida cree Ud. que se justifican las siguientes acciones?: (a) Que los 

carabineros utilicen bombas lacrimógenas para disolver protestas; (b) Que los carabineros disparen balines o 

perdigones cuando existe violencia en las manifestaciones; (c) Que un carabinero golpee a un manifestante 

para evitar que siga destruyendo propiedad pública y (d) Que un carabinero golpee a un manifestante de la 

primera línea que está resistiendo al arresto". Los ítems —adaptados desde estudios previos de Gerber et al., 

2018— fueron medidos con una escala de 1 (Nunca) a 5 (Casi siempre). 

La justificación de violencia de parte de las y los manifestantes se midió preguntando "¿En qué medida 

cree Ud. que se justifican o no se justifican las siguientes acciones que algunos manifestantes pueden llevar 

a cabo en el marco de protestas?", seguido de cuatro ítems específicos (i.e., "Realizar una manifestación aun 

cuando no esté autorizada"; "Desobedecer las órdenes de la policía de dispersarse al protestar"; "Bloquear 

calles aun cuando Carabineros les ordena que no lo hagan"; "Ocupar edificios públicos". Todos los ítems tienen 

una escala de respuesta de 1 (Nada justificable) a 5 (Muy justificable). 

El grado de identificación con el grupo de manifestantes se midió ocupando el ítem "Siento un vínculo 

cercano con los manifestantes de la primera línea", con una escala de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy de 

acuerdo). 

El grado de identificación con Carabineros se midió ocupando el ítem "Siento un vínculo cercano con los 

carabineros", con una escala de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy de acuerdo). 

Finalmente, como variables de control se ocuparon la edad y sexo de los participantes, el nivel 

socioeconómico (alto: ABC1, medio-alto: C2, medio: C3, medio-bajo: D y bajo: E), la posición política (derecha, 

centro, izquierda, ninguna), la región de residencia (Región Metropolitana, otras regiones) y si los 

encuestados habían asistido a una marcha o manifestación pública desde octubre de 2019 (No, Sí).  

Procedimiento 

El cuestionario se aplicó de forma online a través de la plataforma Qualtrics, donde se consignaron las 

respuestas de las y los participantes considerando los resguardos éticos de confidencialidad y anonimato. 

Esto se informó a través de un consentimiento informado que toda la muestra debió aprobar antes de 

responder la encuesta. La información fue recolectada en enero de 2021. 

 

Análisis de Datos 

Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el paquete estadístico R 4.2.0. El análisis se realizó en dos 

pasos. Primero, se evaluó un modelo a través de un análisis factorial confirmatorio de las cuatro escalas 

centrales de este estudio: percepción de injusticia en el trato de Carabineros a manifestantes, percepción de 

legitimidad de Carabineros, justificación de la violencia de Carabineros y justificación de la violencia de 

manifestantes. Este modelo consideró una medición de segundo orden para legitimidad, compuesto por dos 

subdimensiones: identificación moral con Carabineros y obligación de obedecer a Carabineros. El objetivo de 

estos análisis fue evaluar el funcionamiento de las escalas y si estas pueden ser consideradas como 

constructos independientes. Los ítems fueron tratados como variables ordinales, debido a que cuentan con 

cinco categorías de respuesta. El método de estimación correspondió al método de mínimos cuadrados 

ponderados de media y varianza (WLSMV), sugerido para variables ordinales y el cual no asume normalidad 

en la distribución de las variables (Brown, 2006). En base a este análisis factorial confirmatorio, fueron 

estimados puntajes factoriales para cada persona en cada una de las escalas consideradas. 

Segundo, se estimó un modelo por medio de un análisis de sendero, a través del método de estimación de 

máxima verosimilitud, para evaluar un modelo que predice justificación de la violencia de Carabineros y 

manifestantes, en función de las percepciones de injusticia en los procedimientos de Carabineros y la 

percepción de legitimidad de los mismos. Como variables control se incluyeron en cada uno de los pasos la 
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identificación con manifestantes, la identificación con Carabineros, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, 

la posición política, ubicación (Región Metropolitana versus resto del país) y si la persona había participado 

en una marcha desde octubre de 2019. Para evaluar si el efecto de la percepción de injusticia era mayor para 

personas que se identifican con los manifestantes, se incluyó una interacción entre ambas variables como 

predictores de la legitimidad. Sin embargo, esta interacción no resultó significativa y fue eliminada del 

modelo para lograr un modelo más parsimonioso.  

 

Resultados 

El análisis factorial confirmatorio de las cuatro escalas centrales del estudio (percepción de injusticia en 

el trato de Carabineros a manifestantes, percepción de legitimidad de Carabineros, justificación de la 

violencia de Carabineros y justificación de la violencia de manifestantes) tuvo un ajuste razonable según 

criterios convencionales (ver Brown, 2006): χ2(162) = 1778,77,      p < 0,001, CFI = 0,990, TLI = 0,988, RMSEA 

= 0,063). Si bien la prueba de χ2 evidencia un ajuste insatisfactorio considerando el 95% de confianza (p > 

0,05), al ser una prueba muy sensible al tamaño de la muestra, este resultado se complementa con otros 

indicadores. Así, se observa un buen ajuste según los indicadores CFI y TLI (> 0,95) y un ajuste razonable 

según el indicador RMSEA (< 0,08). A su vez, todos los coeficientes estandarizados de los ítems fueron 

significativos (p < 0,001) y se encontraron entre 0,78 y 0,95. A su vez, y consistente con lo anterior, las escalas 

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

interna (> 0,80): percepción de justicia procedimental (α = 0,96), percepción de legitimidad de Carabineros (α 

= 0,90), justificación de la violencia de Carabineros (α = 0,91) y justificación de la violencia de manifestantes 

(α = 0,89). Como se puede observar en la Tabla 1, todas las variables analizadas están relacionadas entre sí 

de manera estadísticamente significativa y según las hipótesis desarrolladas en este estudio (p < 0,001). 

Primero, la percepción de injusticia procedimental está negativamente asociada a la percepción de 

legitimidad de Carabineros. Es decir, a mayor percepción de injusticia procedimental menor percepción de 

legitimidad de Carabineros. Además, la percepción de injusticia procedimental se asocia de manera positiva 

con la justificación de violencia por parte de manifestantes. A su vez, la percepción de injusticia se asocia de 

manera negativa con la justificación de violencia de parte de Carabineros. La percepción de legitimidad de 

Carabineros también se asocia de manera negativa con la justificación de la violencia de parte de 

manifestantes, a la vez que se asocia de manera positiva con la justificación de violencia de estos. Finalmente, 

y como es esperado, la justificación de violencia de Carabineros está negativamente asociada con la 

justificación de violencia por parte de manifestantes. 

 

Tabla 1 

Correlaciones entre los Conceptos de Interés  

 

 1 2 3 

1 Percepción de injusticia procedimental    

2 Percepción de legitimidad de Carabineros -0,89*   

3 Justificación de la violencia de Carabineros -0,67*  0,69*  

4 Justificación de la violencia de manifestantes  0,75* -0,76* 0,58* 

Nota. n = 2594; * p < 0,01. 

A continuación, se estimó un análisis de sendero, cuyos resultados se pueden ver en la Figura 2. El modelo 

estimado obtuvo un ajuste perfecto, pero esto ocurre debido a que es un modelo saturado (CFI = 1,000, TLI = 

1,000, RMSEA = 0,000, GFI = 1,000). Primero, se observó una asociación positiva y significativa de la 

percepción de legitimidad de Carabineros con la justificación de la violencia de Carabineros y una negativa 
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con la justificación de la violencia de manifestantes. Es decir, a mayor percepción de legitimidad de 

Carabineros mayor justificación de la violencia ejercida por estos y menor justificación de la violencia de 

manifestantes. Segundo, la percepción de injusticia en los procedimientos utilizados por Carabineros hacia 

manifestantes se asoció de manera negativa y significativa con la percepción de legitimidad de los mismos. 

Por su parte, la percepción de injusticia procedimental tuvo efectos negativos directos e indirectos —mediado 

por legitimidad— (𝛽 = -0,45, p < 0,001) en la justificación de la violencia de Carabineros. Considerando ambos 

efectos, la percepción de injusticia procedimental tuvo un efecto total negativo en la justificación de la 

violencia de Carabineros (𝛽 = -0,53, p < 0,001). Lo inverso ocurrió con la justificación de la violencia de 

manifestantes: la percepción de injusticia procedimental tuvo efectos positivos directos e indirectos —

mediado por legitimidad— (𝛽 = 0,36, p < 0,001) en la justificación de la violencia por el cambio social. En 

total, por cada desviación estándar en que aumentó la percepción de injusticia en el trato de Carabineros, la 

justificación de la violencia de manifestantes aumentó en 0,52 desviaciones estándar (p < 0,001). 
 

 

Figura 2 

Resultados del Modelo de Análisis de Sendero que Predice la Percepción de Legitimidad de 

Carabineros, Justificación de la Violencia de Carabineros y Justificación de la Violencia de 

Manifestantes  

  

      
Nota. Se presentan solamente las variables centrales del modelo. Los coeficientes 𝛽 son estandarizados. n = 2594; * p = 0,04, ** p < 

0,01. 

Por otra parte, también se encontraron algunos efectos de las variables control consideradas como 

predictoras. La Tabla 2 resume los coeficientes beta para todas las variables predictoras en todas las variables 

dependientes del modelo de sendero. Así, a mayor identificación con manifestantes menor legitimación de 

Carabineros, menor justificación de la violencia de Carabineros y mayor justificación de la violencia de 

manifestantes. Mayores niveles de identificación con carabineros, por su parte, se asocian con una mayor 

percepción de legitimidad de Carabineros y una menor justificación de la violencia de manifestantes. Las 

personas que registraron haber participado en una marcha o manifestación desde octubre de 2019 indicaron 

menores niveles de legitimidad de Carabineros y mayor justificación de la violencia en manifestaciones. La 

edad se asoció de manera positiva con la legitimación de Carabineros y de manera negativa con la justificación 

de la violencia de Carabineros y de manifestantes. Los hombres reportaron mayores niveles de legitimidad 

de Carabineros, de justificación de la violencia de Carabineros y de la justificación de la violencia de 

manifestantes, en comparación a las mujeres. Vivir en la Región Metropolitana, en comparación con vivir en 

otra de las regiones, solamente se asoció con un mayor nivel de justificación de la violencia de Carabineros. 

El nivel socioeconómico se relacionó con la justificación de ambas formas de violencia. La violencia de 

Carabineros fue justificada en menor medida entre personas de estratos socio-económicos C2 (medio-alto) y 

C3 (medio) que entre personas de estrato E (bajo). Por otra parte, la violencia de manifestantes fue justificada 

en mayor medida por todos los estratos socioeconómicos, en relación al estrato E. Por último, las personas de 

posición política de derecha legitimaron más a Carabineros que las personas de otras posiciones o sin posición 
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política. La violencia de Carabineros fue justificada en mayor medida entre personas de grupos de derecha y 

centro, mientras que la violencia de manifestantes fue justificada en mayor medida por personas de posición 

política de izquierda. 

Tabla 2 

Coeficientes Beta del Modelo de Análisis de Sendero 

 

Concepto central, variable, categoría B 
95% Intervalo de 

confianza 
p 𝛽 

Percepción de legitimidad de Carabineros     

Percepción de injusticia procedimental -0,56 -0,58, -0,55 <0,001 -0,76 

Identificación con manifestantes -0,03 -0,04, -0,02 <0,001 -0,06 

Identificación con Carabineros  0,08 0,07, 0,09 <0,001  0,16 

Participación en marcha o manifestación (1 = Sí) -0,02 -0,04, 0,00 0,031 -0,02 

Edad  0,00 0,00, 0,00 0,009       0,02 

Sexo (1 = Hombre)  -0,03       -0,05,-0,01      0,001  0,02 

Región (1 = Metropolitana) -0,01      -0,03, 0,01      0,539       0,00 

Nivel socioeconómico (Referencia = E)     

     ABC1 -0,03  -0,06, 0,01 0,191 -0,01 

     C2 -0,03  -0,06, 0,01 0,149 -0,02 

     C3 -0,02  -0,05, 0,02 0,406      -0,01 

     D -0,03  -0,06, 0,01 0,113 -0,02 

Posición política (Referencia = Ninguna)     

     Derecha  0,07 0,04, 0,10 <0,001  0,03 

     Centro  0,01  -0,01, 0,04 0,277       0,01 

     Izquierda -0,02  -0,04, 0,01 0,219      -0,01 

Justificación de la violencia de Carabineros     

Percepción de legitimidad de Carabineros  0,71 0,62, 0,80 <0,001  0,59 

Percepción de injusticia procedimental -0,07 -0,13, 0,00 0,043 -0,07 

Identificación con manifestantes -0,06 -0,08, -0,04 <0,001 -0,09 

Identificación con Carabineros  0,00 -0,03, 0,03  0,975       0,00 

Participación en marcha o manifestación (1 = Sí) -0,04  -0,08, 0,01 0,111 -0,02 

Edad  0,00 0,00, 0,00 <0,001 -0,05 

Sexo (1 = Hombre)  -0,19      -0,23, -0,15      <0,001  0,12 

Región (1 = Metropolitana)  0,08 0,03, 0,12 0,002  0,04 

Nivel socioeconómico (Referencia = E)     

     ABC1 -0,07  -0,16, 0,02 0,139      -0,03 

     C2 -0,12 -0,20, -0,04 0,003 -0,07 

     C3 -0,10 -0,18, -0,02 0,014 -0,06 

     D -0,03  -0,11, 0,05 0,473 -0,02 

Posición política (Referencia = Ninguna)     

     Derecha  0,19 0,12, 0,26 <0,001  0,08 

     Centro  0,06 0,00, 0,12 0,037       0,03 

     Izquierda -0,03  -0,09, 0,03 0,292 -0,02 

Justificación de la violencia de manifestantes 

Percepción de legitimidad de Carabineros -0,58 -0,66, -0,50 <0,001 -0,47 

Percepción de injusticia procedimental  0,14 0,09, 0,19 <0,001  0,15 

Identificación con manifestantes  0,11 0,10, 0,13 <0,001  0,18 

Identificación con Carabineros -0,02 -0,04, 0,00 0,040 -0,03 

Participación en marcha o manifestación (1 = Sí)  0,18 0,14, 0,21 <0,001  0,11 

         (continúa)  

Tabla 2 

Coeficientes Beta del Modelo de Análisis de Sendero (Conclusión) 
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Edad 

Sexo (1 = Hombre)  0,05 0,02, 0,09 0,003  0,03 

Región (1 = Metropolitana)  0,01 -0,03, 0,05  0,547       0,01 

Nivel socioeconómico (Referencia = E)     

     ABC1  0,14 0,06, 0,21 <0,001  0,06 

     C2  0,15 0,08, 0,22 <0,001  0,08 

     C3  0,13 0,06, 0,19 <0,001  0,07 

     D  0,08 0,01, 0,15 0,022  0,04 

Concepto central, variable, categoría B 
95% Intervalo de 

confianza 
p 𝛽 

Posición política (Referencia = Ninguna)     

     Derecha -0,01 -0,06, 0,05 
 

 0,859       0,00 

 

     Centro  0,04 -0,01, 0,09  

 

 0,096       0,02 

 

     Izquierda  0,10 0,05, 0,15   <0,001  0,05 

Efectos indirectos     

Injusticia procedimental -> Legitimidad -> Violencia Carabineros -0,40 -0,46, -0,35 <0,001 -0,45 

Injusticia procedimental -> Legitimidad -> Violencia manifestantes  0,33  0,28,  0,37 <0,001  0,36 

Efectos totales     

Injusticia procedimental -> Violencia Carabineros -0,47 -0,51, -0,43 <0,001 -0,53 

Injusticia procedimental -> Violencia manifestantes  0,47 0,44,  0,50 <0,001  0,52 

Nota. B: coeficiente beta no estandarizado, beta 𝛽: coeficiente estandarizado, n = 2594. 

A modo general, el modelo explica el 59,7% de la varianza de la justificación de la violencia de 

Carabineros, el 73,4% de la varianza de la justificación de la violencia de manifestantes y un 89,3% de la 

varianza de la percepción de legitimidad.  

Discusión 

Los resultados presentados sugieren que las percepciones de injusticia en el trato y los procedimientos 

utilizados por Carabineros hacia manifestantes son relevantes para entender las dinámicas de justificación 

de la violencia entre Carabineros y manifestantes. Consistente con las hipótesis planteadas, se encontró que 

a mayores percepciones de injusticia procedimental en el trato de Carabineros a manifestantes menor es la 

legitimación de Carabineros (H2). A su vez, se halló que las percepciones de legitimidad de Carabineros se 

asociaron con la justificación de la violencia de manera significativa: a mayor nivel de creencia en la 

legitimidad del poder de Carabineros mayor justificación de la violencia desplegada y menor justificación de 

la violencia de manifestantes (H1). Estos resultados son consistentes con la investigación previa sobre el rol 

de las percepciones de injusticia de Carabineros en la violencia entre estos y manifestantes mapuche en Chile 

(Gerber et al., 2018).  

Sin embargo, a diferencia de lo hipotetizado, el efecto de las percepciones de injusticia en la legitimidad 

no fue moderado por el nivel de identificación que las personas sentían hacia manifestantes (H3). Estos 

resultados son inconsistentes con estudios previos, donde la percepción de injusticia en el trato de 

Carabineros a personas de minoría mapuche tuvo un mayor efecto en la percepción de legitimidad de 

Carabineros entre personas altamente identificadas con los mapuche (Gerber et al., 2018). A su vez, se 

distancian del argumento de Tyler (2000) acerca de cómo la justicia procedimental es particularmente 

importante cuando incluye información identitaria relevante (ver también Murphy et al., 2017). Esta 

diferencia podría deberse al hecho de haber considerado una identidad secundaria (identificación con 

Carabineros y manifestantes) que podría ser menos relevante para los participantes que otras formas de 

identificación (etnia o nacionalidad). A su vez, los resultados pueden ser inconsistentes con evidencia previa, 

debido a una mayor generalización de la identificación con manifestantes en una población chilena que ha 

vivido procesos masivos de manifestación durante los últimos años. De hecho, en la presente muestra, un 

44,3% reportó haber participado en una marcha o manifestación desde octubre de 2019. En este contexto, un 

mal trato por parte de Carabineros hacia manifestantes puede ser percibido como un ataque hacia una parte 

importante de la sociedad y, de esta forma, tener efectos generalizados en la legitimidad de Carabineros. De 

todas formas, debieran realizarse otros estudios para indagar sobre esta falta de efecto de moderación. 
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Resulta necesario destacar algunas limitaciones del presente estudio. Específicamente, cabe mencionar 

que los datos presentados corresponden a una encuesta transversal aplicada a una muestra por cuotas. Como 

tal, resulta importante ser precavidos al momento de derivar conclusiones que permitan inferir resultados a 

la población de chilenos y chilenas, así como acerca de la vinculación causal entre los distintos conceptos 

considerados en este estudio. Estudios futuros podrían replicar esta investigación utilizando una muestra 

probabilística nacional. A su vez, un diseño experimental como el realizado por Gerber et al. (2018) puede 

ayudar a evaluar si en una atmósfera de conflicto entre Carabineros y manifestantes la justicia procedimental 

tiene un efecto causal sobre la legitimidad de Carabineros. También se recomienda a futuro hacer análisis 

longitudinales de los fenómenos aquí tratados, con el objetivo de estudiar el cambio en las percepciones de 

justicia procedimental, de legitimidad de las fuerzas policiales y las actitudes hacia la violencia intergrupal 

en contexto de manifestaciones. Distintos factores situacionales, tales como la actual pandemia producto del 

coronavirus, pueden afectar estos cambios en el tiempo.  

En este estudio se buscó analizar la importancia que las percepciones de justicia procedimental y de 

legitimidad de las fuerzas policiales tienen para la justificación de la violencia, tanto de parte de la policía 

como de manifestantes, en un ambiente de protestas en Chile. Estos hallazgos tienen relevancia social, pues 

apuntan a la necesidad de que las autoridades actúen de manera justa, neutral y respetuosa hacia la 

ciudadanía. Si las personas consideran que el trato que reciben de las fuerzas de orden no es adecuado ni 

justo, las percepciones de legitimidad de estas mismas fuerzas bajan, lo que conlleva una mayor justificación 

de la violencia para el cambio social (desde la parte de manifestantes) y menos justificación de la violencia 

para mantener el orden social (desde la policía), potenciando con ello la intensificación del ciclo de violencia.  

Así, el apoyo a la violencia para el cambio social podría reducirse si la policía garantiza un trato justo, 

respetuoso y neutral de los manifestantes. El trato justo también podría aumentar la confianza de los 

miembros de distintos grupos sociales hacia el actuar de la policía y, con esto, disminuir la justificación del 

uso de la violencia como manera de generar cambios sociales. En un momento en que se discuten potenciales 

reformas a las fuerzas de orden en varias partes del mundo, reconocer la importancia de los temas de justicia 

procedimental y legitimidad es clave y podrá traer beneficios a medio y largo plazo para las relaciones entre 

la ciudadanía y las autoridades en general. 
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