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Resumen 

Antecedentes: El movimiento por los derechos de las mujeres persigue la igualdad de género y 

tiene una historia de acciones colectivas significativas. Objetivos: Este estudio busca entender la 

participación en la marcha del 8M en Latinoamérica a través de la teoría SIMCA. Se exploran 

factores como la identidad politizada, la autoeficacia colectiva, las emociones grupales, la 

percepción de injusticia y la obligación moral. Método: Se empleó un diseño correlacional y 

análisis de mediación, recopilando respuestas de 300 participantes mediante un cuestionario. 

Resultados: Todas las variables se vincularon con la participación en el 8M, excepto la 

autoeficacia colectiva. Las variables actuaron como mediadoras entre la identidad politizada y la 

participación menos la obligación moral. El repertorio de participación no se asoció con el 

bienestar ni la percepción del clima social, pero se relacionó con una mayor intención de apoyar 

al grupo. Discusión: Los resultados respaldan la teoría SIMCA y sugieren que las variables 

actúan en conjunto para influir en la participación. La autoeficacia colectiva no mostró una 

relación significativa. 

Palabras clave. 

Acción colectiva, SIMCA, 8M, Mujeres, Latinoamérica  

Abstract 

Background: The women's rights movement advocates for gender equality and has a history of 

significant collective action. Objectives: This study aims to comprehend participation in the 8M 

march in Latin America by exploring SIMCA variables, including politicized identity, collective 

self-efficacy, group emotions, perception of injustice, and moral obligation. Method: We 

employed a correlational design and conducted a mediation analysis, gathering responses from 

300 participants through a questionnaire. Results: These variables were found to be associated 
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with 8M participation, with the exception of collective self-efficacy. All variables, except for 

moral obligation, served as mediators between politicized identity and participation. The 

participation repertoire was not correlated with well-being or the perception of the social climate 

but did show a connection with a higher intention to support the group. Discussion: The results 

lend support to the SIMCA theory and suggest that these variables work together to influence 

participation. However, collective self-efficacy did not exhibit a significant relationship. 

Key words: 

Collective action, SIMCA, M8, Women, Latin America 
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Hoy No Voy Sola Por la Calle: Antecedentes y Consecuentes Psicológicos de la Acción 

Colectiva del 8M en 2023 

A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, este constructo sigue 

afectando todas las esferas de la sociedad (Zumeta et al., 2020). El movimiento por los derechos 

de las mujeres trabaja por una sociedad donde la mujer y el hombre cuenten con igualdad de 

oportunidades y derechos, además de luchar por la eliminación de las diversas formas de 

violencia a razón de género (Aguilar Barriga, 2020). Este movimiento ha influido en 

legislaciones, logrado el sufragio femenino, promovido la igualdad económica y estimulado 

investigaciones sobre las relaciones de poder de género (Giddens, 1997).  

Este movimiento social se enfoca en eliminar desigualdades de género en ámbitos 

públicos y privados, con la convicción que mujeres y hombres son iguales y deberían disfrutar 

los mismos derechos (Follegati Montenegro, 2018). Desde la creación de la ONU, introducción 

del principio de igualdad de género en la Carta de las Naciones Unidas, se han implementado 

diversas medidas para abordar esta cuestión. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

2015, enfatizando en la igualdad de género, respaldan estos esfuerzos, integrándose 

explícitamente en el ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas (Morgan et al., 2020; ONU Mujeres, 2015). La creciente conciencia pública 

sobre las manifestaciones de desigualdad de género ha impulsado la movilización masiva de este 

movimiento (Reverter & Medina-Vicent, 2022).  

Un movimiento social representa un desafío colectivo que busca promover intereses 

compartidos y objetivos comunes a través de la acción colectiva, cuestionando la situación actual 

y promoviendo la discusión pública para buscar soluciones (Aguilar Barriga, 2020; Giddens, 

1997; Sabucedo et al., 2010; Valles, 2008). Según Wright et al., (1990) la participación en la 
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acción colectiva implica actuar como representante del grupo buscando mejorar las condiciones 

de este en su conjunto. Así, el movimiento por los derechos de las mujeres se manifiesta como 

un movimiento social, reflejando su orientación política y objetivos específicos, y como acción 

colectiva manifestado en formas como protestas, encuentros, manifestaciones artísticas o 

plantones (Klandermans & Van Stekelenburg, 2013; van Zomeren et al., 2018). 

En Latinoamérica, el movimiento por los derechos de las mujeres surge como respuesta a 

la violación de sus derechos, particularmente casos de feminicidio y violencia de género 

(Fernández-Moreno, 2022). Por ejemplo, el movimiento "Ni una menos" en Argentina tuvo un 

impacto histórico movilizandose contra el feminicidio y la violencia machista a nivel nacional 

(Souza, 2019). Asimismo, en México, desde 2015, las protestas en defensa de los derechos de las 

mujeres han aumentado, destacando 2019 con 66 acciones colectivas (Zamudio & Montero-

Lopéz, 2021). Latinoamérica destaca por sus movimientos sociales, los cuales han reflejado 

movilizaciones masivas en años recientes. Específicamente, se han producido dos grandes 

oleadas de manifestaciones, siendo una de ellas caracterizada por protestas a nivel global entre 

2008 y 2011(Žižek, 2012). Además, Latinoamérica fue identificada como la región más desigual 

distribución de ingresos del mundo y se ha observado un decremento en el compromiso político 

y confianza en las instituciones desde 2019, reflejando la necesidad de un cambio social y mejora 

de la cohesión social (Zúñiga & López-López, 2021). 

Así pues, Se requiere un modelo predictivo de antecedentes para comprender la acción 

colectiva que permita proporcionar evidencia empírica de este fenómeno. Van Zomeren et al., 

(2008) introdujeron el Modelo de Identidad Social de la Acción Social (SIMCA) basado en cinco 

variables, las cuales son: la identificación social, autoeficacia colectiva, percepción de injusticia, 

emociones grupales y obligación moral. Este modelo sugiere que la identidad influye directa e 
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indirectamente en la acción colectiva a través de las otras cuatro variables, que afectan las 

experiencias de los participantes y actúan como mediadores entre la identidad social y la acción 

social (Sosa et al., 2022; Van Zomeren et al., 2008; Zamudio & Montero-Lopéz, 2021). Las 

variables propuestas por el SIMCA sistemáticamente han demostrado ser predictoras de la acción 

colectiva (Da Costa et al., 2023). 

La identidad colectiva politizada, la primera variable del modelo SIMCA, es fundamental 

en la acción colectiva e implica una identificación con un grupo y conciencia de estar inmerso en 

un contexto de cambio social y poder (Sabucedo et al., 2010). Esta forma de identidad va más 

allá de la identificación endogrupal, incorporando creencias, afectos y conocimientos 

relacionados con la lucha de poder y oposición a otras identidades (Sosa et al., 2022). Con esta se 

comprenden que la situación del grupo está ligada al contexto en el que se encuentra, 

aumentando la disposición a participar en movilizaciones y reivindicaciones políticas 

(Klandermans & Van Stekelenburg, 2013; van Zomeren et al., 2018). Sturmer y Simon (2004) 

realizaron 2 estudios de panel con miembros de movimientos por la igualdad en Alemania, 

encontrando que la identificación con el movimiento fue un mayor predictor para la participación 

en la movilización que la búsqueda de beneficios. Asimismo, a partir de entrevistas con mujeres 

jóvenes activistas, Chen (2014) estudió cómo el movimiento feminista en México afecta su 

identidad y participación política, surgiendo que la identificación es importante en la 

participación política de mujeres jóvenes, ya que su incremento está relacionado con mayor 

disposición para participar en acciones colectivas.  

La segunda variable del modelo, la autoeficacia colectiva, es la creencia que la 

participación en la acción colectiva puede lograr cambios en situaciones de injusticia, 

relacionándose así con la expectativa de éxito y confianza en el grupo (Klandermans & Van 
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Stekelenburg, 2013; Valles, 2008). Hornsey et al. (2006) Encontraron que frente a una 

manifestación anti-globalización en Australia, los participantes con creencias de influencia en 

grupos externos, construcción de movimientos o expresión de valores mostraron una mayor 

intención de participar en futuras acciones colectivas. De manera similar, Corcoran et al. (2011) 

analizaron datos de 48 países de la Encuesta Mundial de Valores 2005-2008 y confirmaron que 

aquellos con una mayor percepción de control y libertad de elección reportaron una mayor 

participación en acciones colectivas.  

Frente a la percepción de injusticia, Cuando ciertos grupos experimentan una posición 

desfavorable en comparación con lo que consideran justo, se estimula la necesidad de 

involucrarse en acciones colectivas (Delgado et al., 2019; Mikołajczak & Becker, 2019; Van 

Zomeren et al., 2008). Smith et al. (2012) meta analizaron 210 estudios, encontrando que la 

injusticia percibida funciona como antecedente de la acción colectiva. Asimismo, Delgado et al. 

(2019) en una investigación experimental indujeron la percepción de injusticia a través de 

imágenes que mostraban una distribución económica desigual, y encontraron que esto aumentaba 

la intención de participar en protestas por servicios públicos. Gerber et al. (2021) utilizaron una 

encuesta de población general encontrando que quienes evalúan positivamente la acción de las 

autoridades políticas reportan una actitud favorable hacia protestas pacíficas, en contraste con 

quienes perciben las autoridades como injustas y legitiman formas más violentas de protesta. 

Estas variables pueden generar afecto y emoción en las personas, impulsándolas a 

participar en acciones colectivas específicas. Consecuentemente, emociones grupales 

desempeñan un papel relevante en la explicación de la acción colectiva (Van Zomeren et al., 

2018). Estas se experimentan en contextos intergrupales, influenciadas por interacciones 

interpersonales e identificación endogrupal (Zamudio & Montero-Lopéz, 2021). Mackie et al. 
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(2000) realizaron una investigación compuesta por tres estudios que exploran cómo las 

emociones afectadas por la identificación, producen tendencias de acción hacia grupos externos. 

Los resultados sugieren que cuando se percibe que el endogrupo es fuerte, se incrementa la ira 

hacia el exogrupo y se tiende a tomar medidas ofensivas contra este. Van Zomeren et al. (2004) 

examinaron cómo la justicia procedimental y el apoyo en la toma de decisiones sobre la 

reducción presupuestal en universidades holandesas, afectan la acción colectiva al realizar tres 

estudios en estudiantes de la Universidad de Amsterdam. Los resultados mostraron que la 

injusticia procedimental resultaba en mayores de ira basada en el grupo, que a su vez predijo las 

tendencias de acción. 

La última variable del modelo es la obligación moral, que explica la participación en 

acciones colectivas, incluso cuando se perciben como poco eficaces (Zamudio & Montero-

Lopéz, 2021). Cuando individuos consideran que sus creencias morales se están violando, 

generan un sentido de responsabilidad hacia la acción colectiva (van Zomeren et al., 2018). A 

diferencia de las normas morales que definen comportamientos correctos o incorrectos, la 

obligación moral implica una actitud sólida basada en convicciones morales y percibida como 

esencial para las propias creencias (Sabucedo et al., 2018). Esta variable motiva a las personas a 

cumplir normas morales y participar en acciones colectivas considerando que es lo correcto. 

Vilas & Sabucedo (2012) examinaron la intención de estudiantes universitarios de participar en 

acciones sociales y descubrieron que a medida que aumenta la obligación moral, aumenta la 

participación de los estudiantes. Además, esta actuó como mediadora entre la ira, identidad 

politizada, eficacia y acción política. Sosa et al., (2022) probaron tres modelos teóricos en el 

contexto del movimiento 8M en México, encontrando que la obligación moral fue el factor más 

influyente en la participación en acciones colectivas. 
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Aunque el modelo plantea estas 5 variables como antecedentes, la participación en 

movimientos sociales también tiene un impacto significativo en diversas variables psicosociales. 

Cuando las personas se identifican con un grupo en un contexto de movilización, experimentan 

transformaciones psicológicas y se ven influenciadas emocionalmente y en sus intenciones de 

acción futuras (Hopkins et al., 2016). No obstante, este efecto puede considerarse positivo o 

negativo para el individuo. Da Costa et al. (2023) estudiaron 16 metaanálisis y revisiones 

sistemáticas donde identificaron efectos a largo plazo de participar en movimientos sociales. 

Encontraron que cuando la acción alcanza sus objetivos, se producen efectos en el orgullo, 

bienestar psicológico, percepción de un clima social cálido, fortalecimiento de la identificación, 

aumento de autoestima y percepción de autoeficacia. Además, Klar y Kasser (2009) estudiaron la 

relación entre participación y bienestar a través de cuestionarios en línea a estudiantes 

universitarios, encontrando que la identidad y compromiso de activistas, así como sus 

intenciones de participar en acciones sociales, se asociaron positivamente con el bienestar 

psicológico. Asimismo, Shafi & Ran (2021) llevaron a cabo una revisión sistemática que incluyó 

144 estudios y encontraron que participar en movimientos sociales tiene efectos duraderos en la 

identificación social, eficacia política y relaciones sociales. Adicionalmente, Zumeta et al. (2020) 

desarrollaron un estudio con un diseño transversal en el movimiento del 8M en Latinoamerica y 

Europa, encontrando que quienes participaron en estas acciones reportaron mayores niveles de 

bienestar, conexión con valores y creencias, cohesión social, empoderamiento e intención de 

comportamiento prosocial por los derechos de las mujeres, en comparación con quienes no 

participaron.  

 Por otra parte, Fung (2022) investigó las consecuencias psicosociales de la participación 

en el Movimiento contra la Ley de Extradición de Hong Kong 2019-2020. A pesar de encontrar 
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correlaciones similares en agresión reactiva y proactiva entre manifestantes y no manifestantes, 

los participaron informaron una menor calidad de vida, niveles más elevados de narcisismo, 

impulsividad y desconexión moral, menor satisfacción con la vida y mayor victimización por 

parte de extraños en contextos políticos. Asimismo, Becker et al. (2011) investigaron las 

consecuencias emocionales y conductuales de la participación en acciones colectivas, 

demostrando que los participantes experimentan emociones mixtas, incluyendo ira y desprecio 

hacia grupos externos, pero también afecto positivo hacia sí mismos, como alegría y satisfacción. 

Adicionalmente, Boehnke y Wong (2011) en un estudio longitudinal en Alemania, descubrieron 

que los participantes en acciones colectivas tenían menos preocupaciones centradas en sí 

mismos, más preocupaciones relacionadas con entidades más amplias y tendencia de mejora en 

la salud mental en comparación con los no activistas.  

Aun con las aproximaciones teóricas y empíricas previamente mencionadas, no se 

conocen estudios que hayan planteado un modelo que articule antecedentes y consecuentes de la 

acción social. Si bien existen modelos de los antecedentes (Van Zomeren et al., 2008; van 

Zomeren et al., 2018) hacen falta modelos que soporten la teoría acerca de los efectos de la 

participación en las acciones colectivas (Da Costa et al., 2023). Asimismo, en el estudio de 

fenómenos psicológicos existe una falta de modelos altamente reproducibles que ofrezcan acceso 

a datos empíricos e instrumentos de evaluación (Gorla, 2021). 

Ante la evidencia descrita, surgen las preguntas ¿De qué manera la percepción de 

injusticia, la identidad colectiva politizada, eficacia colectiva, emociones colectivas, y la 

obligación moral funcionan como variables predictoras de la participación colectiva en la acción 

social del 8M en Latinoamérica? Y ¿cuál es la relación entre la participación en la movilización 

del 8M y el bienestar psicológico, intención conductual de ayudar al grupo y percepción del 
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clima social? En consecuencia, el presente estudio realiza un análisis empírico sobre la 

experiencia de quienes participaron en el movimiento social del 8M del 2023.  

Este estudio tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, desarrollar un modelo 

teórico que relacione las variables de estudio con la participación en acciones colectivas 

vinculadas al 8M en Latinoamérica, y validar la encuesta utilizada para medir estas variables. 

Además, se pretende determinar la presencia, capacidad predictiva y magnitud del efecto de las 

variables de estudio, mediante un análisis de mediación. Finalmente, se pretende contribuir al 

conocimiento sobre los efectos de las acciones colectivas en el bienestar psicológico, la intención 

de ayudar al grupo y la percepción del clima social. 

Consecuentemente, se buscó evaluar el impacto de la participación colectiva en variables 

psicosociales mediante la propuesta de un modelo dinámico de acción colectiva que permitiera 

analizar los efectos psicológicos derivados de dicha participación. 

H1: La identidad social influye en las experiencias de los participantes de una AC directa e 

indirectamente al influir en la percepción de autoeficacia colectiva, obligación moral, percepción 

de injusticia y emociones basadas en el grupo (Sosa et al., 2022; van Zomeren et al., 2018; 

Zamudio & Montero-Lopéz, 2021). Por consiguiente, la primera hipótesis del estudio establece 

que la identidad politizada produce una obligación moral, que al ser mediada por la autoeficacia 

colectiva, la percepción de injusticia y las emociones basadas en el grupo, se aumenta la 

probabilidad de la AC.  

H2: La movilización colectiva ha demostrado producir una serie de efectos psicosociales en los 

manifestantes (Da Costa et al., 2023; Drury et al., 2005; Gorla, 2021; Hopkins et al., 2016; Shafi 

& Ran, 2021; van Zomeren et al., 2018; Zumeta et al., 2020). Por ende, si las personas 
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participaron en la AC del 8M del 2023, presentarán mayores niveles de bienestar psicológico, 

intención conductual de ayudar al grupo y percepción del clima social. 

Método 

Tipo de Estudio 

Se empleó un enfoque de investigación correlacional y se realizó un análisis de 

mediación utilizando las variables previamente propuestas. Este diseño fue elegido debido a su 

capacidad para evaluar la fuerza de las relaciones entre múltiples variables en un contexto 

específico (Hernández Sampieri et al., 2010). Permite comprender cómo el comportamiento de 

una variable puede estar influenciado por otras, y proporciona un marco estructurado para 

obtener una comprensión más profunda de las relaciones entre ellas 

Participantes 

Primeramente, se contactó con participantes de la manifestación social del 8M en 

Latinoamérica, obteniendo una muestra transcultural. Se utilizó un muestreo compuesto. En una 

fase inicial, se aplicó un muestreo por conveniencia al enviar la encuesta a la mayor cantidad de 

personas posible, a través de redes sociales como Instagram, Facebook, y estados de WhatsApp. 

Se asistió personalmente a la manifestación del 8M en Colombia y se colaboró en la difusión de 

la encuesta. Como complemento, se implementó un muestreo de bola de nieve, solicitando a los 

participantes que difundieran la encuesta entre conocidos que también hubieran participado en la 

movilización del 8M en el año 2023. Adicionalmente, se estableció contacto con 17 colectivos 

feministas y un grupo de personas que contaban con contactos de participantes de la acción 

colectiva. 

Se obtuvieron respuestas de 300 participantes latinoamericanos a un cuestionario que 

indagó por su participación en el 8M. La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de la 
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muestra. El porcentaje de personas de sexo y género femenino que respondieron a la encuesta fue 

mayoritario al tener el 95% de participantes de sexo femenino y 91.6% que se identifican como 

mujeres. Además, se observa que la muestra estuvo compuesta principalmente por participantes 

de nacionalidad colombiana, representando un 87.3% del total. En cuanto a la distribución 

socioeconómica de los participantes, se destaca que la mayoría perteneció al estrato 3. En 

relación con la posición política, se identificó que la mayoría de los participantes tienen una 

ideología de izquierda. Por otra parte, la edad promedio fue de 24.8 años y más de la mitad de los 

participantes (57.6%) están realizando sus estudios universitarios. 

Tabla 1. 

Estadísticos Descriptivos Muestra Poblacional. 

Variable      f % 

Género 

Femenino 

Masculino 

Otro 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Otro 

País 

Colombia 

Chile 
Guatemala 

México 

Ecuador 

Venezuela 

Argentina 

España 

Estudios 

Universitario (En curso) 

Universitario (Completo) 

Posgrado (Completo) 

Bachiller 
Universitario (Incompleto) 

Doctorado 

Posgrado (Incompleto) 

Secundaria 

Otro 

  

275 91.67 

11 3.67 

14 4.67 

  

285 95.00 

14 4.67 

1 0.33 

  

262 87.33 

11 3.67 
11 3.67 

10 3.33 

3 1.00 

1 0.33 

1 0.33 

1 0.33 

  

173 57.67 

60 20.00 

29 9.67 

16 5.33 
11 3.67 

4 1.33 

3 1.00 

2 0.67 

2 0.67 

 N M D.E Min. Máx. 

Edad 300 24.8 8.2 18 59 

Posición Política 300 3.4 2.2 0 10 



ANTECEDENTES Y CONSECUENTES DE LA ACCIÓN COLECTIVA 

 

 

   

 

14 

Estrato 300 3.2 1.1 1 6 

Nota. frecuencia absoluta (f) y porcentaje (%), tamaño válido de la muestra (N), el promedio 

(M), media (Me), moda (Mo), desviación estándar (DE), puntuación mínima (mín.) y puntuación 

máxima (máx.). 

Instrumentos 

Relevancia atribuida a la meta colectiva.  

Cinco ítems Ad Hoc que evalúan la relevancia atribuida a la meta colectiva de los 

participantes en una escala Likert, con un rango de respuesta de 1 = “nada importante” a 7 = 

“muy importante” y un alfa de Cronbach de α = .91. Un ítem fue: ¿Qué importancia tiene para 

usted eliminar la discriminación de género? 

Fusión Identitaria Verbal.  

Seis ítems de Gómez et al. (2011) midieron la fusión identitaria en una escala Likert, con 

un rango de respuesta de 1 = “nada / totalmente en desacuerdo” a 7 = “Mucho/ totalmente de 

acuerdo” y alfa de Cronbach de α =.77. Un ejemplo de ítem es: Mi grupo y yo somos uno. 

Fusión Identitaria Pictórica.  

Un ítem de Swann et al., (2012) evaluó la fusión identitaria pictórica a partir de 5 dibujos 

que demostraban la percepción del individuo en comparación al grupo, con un rango de 

respuesta de 1 = Individuo separado del grupo a 5 = individuo inmerso en el grupo. Este ítem 

preguntaba: ¿Qué dibujo describe mejor cómo se ve a sí mismo/a y a tu grupo durante la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8M-2023? 

Atención Compartida y Sincronía Conductual.  

Siete ítems tomados de Zumeta et al. (2020) medían la atención compartida y sincronía 

conductual de los participantes en una escala Likert, con un rango de respuesta de 1 = “nada” a 7 
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= “mucho” y un alfa de Cronbach de α = .90. Un ítem fue: Las personas atendían al mismo 

tiempo a ciertos aspectos del evento. 

Obligación Moral:  

Siete ítems de Zumeta et al. (2020) evalúan la obligación moral de los participantes, con 

un rango de respuesta de 1 = “en absoluto” a 7 = “totalmente de acuerdo” y un alfa de Cronbach 

de α =.83. Un ítem fue: “Movilizarse contra la violencia hacia las mujeres constituye una 

obligación moral para con uno/a mismo/a”. 

Autoeficacia colectiva.  

Cuatro ítems tomados de Van Zomeren et al. (2010) evaluando la expectativa acerca del 

éxito de la acción colectiva del 8M en una escala Likert, con un rango de respuesta de 1 = 

“totalmente en desacuerdo” a 7 = “totalmente de acuerdo” y un alfa de Cronbach de α =.90. Un 

ejemplo de ítem es: Creo que somos capaces de conseguir nuestros objetivos. 

Percepción de Cambio.  

Un ítem Ad Hoc les preguntaba a los participantes “Si mucha gente participara en el Día 

Internacional de la Mujer 8M2023, el Gobierno y la sociedad se verían obligados a estar de 

acuerdo con los cambios a favor de las mujeres” con opciones de respuesta de 1 = “totalmente en 

desacuerdo” a 7 = “totalmente de acuerdo”. 

Expectativa de participación.  

Un ítem Ad Hoc con opciones de respuesta de 1 = “totalmente en desacuerdo” a 7 = 

“totalmente de acuerdo”, que preguntaba a los participantes “¿Cuántas personas esperaba que 

participaran en el Día Internacional de la Mujer 8M2023?” con opciones de respuesta de 1 = 

“pocas” a 7 = “muchas”.  

Percepción de injusticia:  
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Seis ítems tomados de Obaidi et al. (2019) evalúan la percepción de injusticia de los 

participantes del 8M frente a los derechos de las mujeres, en una escala Likert, con rango de 

respuesta de 1 = “totalmente en desacuerdo” a 7 = “totalmente de acuerdo” y un alfa 

de Cronbach de α =.65. Un ítem fue: Creo que las mujeres están en desventaja porque los 

hombres les oprimen. 

Sincronía Emocional Percibida.  

Seis ítems tomados de Wlodarczyk et al. (2020) evalúan la sincronía emocional percibida 

por los participantes del 8M. Con opciones de respuesta de 1 = “Nada” a 7 = “Mucho” y un alfa 

de Cronbach de α =.88. Un ejemplo de ítem fue: “Hemos sentido una fuerte emoción 

compartida”. 

Emociones Negativas y de Trascendencia.  

Nueve ítems de Fredrickson (2009) evalúan las emociones “negativas” y de trascendencia 

en el 8M. Con un rango de respuestas de 1 = “Nada” a 7 = “Mucho” y un alfa de Cronbach de α 

=.70. Estos ítems preguntaban ¿en qué medida se ha sentido o ha sentido, los siguientes 

sentimientos? Por ejemplo: Emocionado/a, conmovido/a. 

Emociones Basadas en el grupo.  

Cinco ítems medían emociones colectivas de ira, esperanza y orgullo de Zumeta et al. 

(2020). Evaluadas a partir de escalas Likert, con rango de respuesta de 1 = “nada en absoluto” a 

7 = “mucho” y un alfa de Cronbach de α =.81. Un ejemplo de ítem es: ¿Siente indignación por la 

situación actual de las mujeres? 

Intensidad de Emociones.  

Seis ítems basados en la escala de Pizarro et al. (2018) que evalúa emociones de asombro 

o maravilla. Esta variable fue evaluada a partir de escalas Likert, con rango de respuesta de 1 = 
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“nada” a 7 = “mucho” y un alfa de Cronbach de α =.85. Un ítem fue: Me sentí en presencia de 

algo grandioso. 

Repertorio de Participación.  

Se evaluó adaptando la escala de Castro-Abril et al. (2021) compuesta de 6 ítems que 

evidenciaban diversas modalidades de acción colectiva y tenían un rango de respuesta de 1 = “ha 

hecho”, 2 = Podría hacer y 3 = “nunca o haría” y un alfa de Cronbach de α =.73. Un ejemplo de 

ítem fue: Realizar una manifestación artística (grafiti, baile, etc.). 

Bienestar Psicológico.  

Once ítems tomados de Hervás & Vázquez (2013) miden el bienestar psicológico de los 

participantes después de la acción colectiva del 8M en una escala Likert, con rango de respuesta 

de 1 = “totalmente en desacuerdo” a 7 = “totalmente de acuerdo” y un alfa de Cronbach de α 

=.89. Un ejemplo de ítem fue: “Me siento muy satisfecho/a con mi vida”. 

Intención conductual de ayudar al grupo.  

Se midió a partir de cinco ítems basados en Zumeta et al. (2020) que demuestran la 

intención de realizar diversas actividades a favor del colectivo, con un rango de respuesta de 1 = 

“nada” a 5 = “mucho” y un alfa de Cronbach de α =.85. Un ejemplo de ítem fue: Comprometerse 

2 horas semanales para colaborar para organizar actividades. 

Clima emocional.  

Se evaluó a partir de 10 ítems basados en Páez et al. (1997) que evalúan la percepción de 

los participantes acerca del estado del país en una escala Likert, con un rango de respuesta de 1 = 

“nada” a 7 = “mucho” y un alfa de Cronbach de α =.77. Un ejemplo de ítem fue: “La situación 

económica de mi país es muy buena”. 
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La encuesta se realizó de manera virtual para facilitar el acceso a los participantes y 

garantizar una muestra representativa de la población. Asimismo, este tipo de recolección 

permite acceder a una amplia gama de personas con un bajo costo económico y obtener 

resultados estadísticamente significativos (Van Selm & Jankowski, 2006). El estudio se enfocó 

exclusivamente en participantes de la acción colectiva del 8M, con el objetivo de analizar 

modelos de identificación y procesos psicosociales específicos de quienes se involucran en este 

tipo de acciones.  

Procedimiento 

Con la plataforma Google Forms se prepararon encuestas en línea en español, a las que se 

accedió a través de un código QR con el enlace de la encuesta. Durante la manifestación del 8M 

del 2023 y después de esta, los enlaces fueron compartidos con personas que participaron 

directamente en la acción colectiva del 8M y quienes la habían seguido a través de medios de 

comunicación y redes sociales. Los datos se recogieron entre el 8 y el 16 de marzo del 2023 en 8 

países diferentes, y el tiempo aproximado dedicado a la encuesta fue de 16 minutos. El 

procedimiento de recogida de datos en todos los países fue similar. No se les solicitó el nombre a 

los participantes para garantizar el anonimato siguiendo la Ley 1090 de 2006 la cual establece el 

deber de confidencialidad de los profesionales en psicología (Congreso de la República, 2006). 

Por lo tanto, se les presentó el consentimiento informado a los participantes y se preguntó si 

estaban de acuerdo, a quienes respondieron estar de acuerdo, se les administró el cuestionario. 

Resultados 

El análisis descriptivo permitió observar las medidas de tendencia de las variables 

teóricas (ver tabla 2). En general se puede observar que los promedios son muy similares entre 

las escalas, exceptuando el clima emocional percibido y repertorio de participación, los cuales 
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tienen un valor menor al resto de variables. Por lo tanto, se podría concluir que los participantes 

no participan en numerosas modalidades de acción colectiva y que tienden a percibir el clima 

emocional como menos cálido. 

Tabla 2. 

Análisis Descriptivo de Variables Teóricas 

Variable M D.E Min. Máx. 

Relevancia Atribuida a la Meta 6.85 0.53 3.00 7.00 

Fusión Identitaria Verbal 5.05 1.20 1.00 7.00 

Fusión Identitaria Pictórica 3.88 1.11 1.00 5.00 

Atención Compartida y Sincronía Conductual 5.55 1.12 1.00 7.00 

Obligación Moral 6.35 0.93 2.34 7.00 

Autoeficacia Colectiva 6.33 0.97 1.50 7.00 

Percepción de Cambio 4.82 3.15 0.00 9.00 

Expectativa de Participación 4.36 3.22 1.00 9.00 

Percepción de Injusticia 5.29 0.93 1.17 7.00 

Sincronía Emocional Percibida 5.73 1.15 1.00 7.00 

Emociones Negativas y de Trascendencia 3.75 0.56 1.00 5.00 

Emociones Basadas en el Grupo 6.39 0.85 1.00 7.00 

Intensidad de Emociones 5.40 1.30 1.00 7.00 

Repertorio de Participación 2.13 0.39 1.00 3.00 

Bienestar Psicológico 5.07 1.07 1.55 7.00 

Intención Conductual de Ayudar al Grupo 4.15 0.78 1.00 5.00 

Percepción del Clima Social 2.79 0.44 1.00 4.90 
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Nota. Promedio (M), la desviación estándar (DE), Valor mínimo (Min) y Valor máximo (Máx) 

Análisis Confirmatorios 

Se evaluó la Hipótesis 1, según la cual la identidad politizada, obligación moral, 

autoeficacia colectiva, percepción de injusticia y emociones basadas en el grupo, aumentan la 

probabilidad de la acción colectiva. Para lo anterior, se correlacionó el repertorio de 

participación, reflejado en las diversas modalidades de participación (firmar una petición, 

participar en una manifestación legal, ilegal o artística, entre otros) y las variables de estudio. Al 

evaluar el supuesto de normalidad, se realizaron pruebas de Shapiro-Wilk que mostraron que las 

variables mostraban una distribución normal. Consecuentemente, se realizó una matriz de 

correlaciones r de Pearson. 

Los resultados obtenidos respaldan parcialmente la primera hipótesis, ya que se 

observaron correlaciones significativas entre el repertorio de participación y todas las variables 

exceptuando la Autoeficacia colectiva. Especialmente, se encontró una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre el repertorio y las escalas de emociones basadas en el grupo, 

particularmente la escala llamada emociones basadas en el grupo. Sin embargo, no se encontró 

una correlación significativa entre 2 de las 3 escalas de autoeficacia colectiva (Percepción de 

Cambio y expectativa de participación) y el repertorio, sugiriendo que estos componentes no se 

asocian de manera significativa con el repertorio de participación en este contexto particular (ver 

Tabla 3).  

Por otra parte, la Hipótesis 2, postula la relación entre la participación en la acción 

colectiva del 8M de 2023 y mayores niveles de intención conductual de ayudar al grupo, 

percepción del clima social y bienestar psicológico. Por lo tanto, se correlacionó el repertorio de 

participación y las escalas que evaluaban dichas variables (Ver Tabla 3). Siendo así, se encontró 



ANTECEDENTES Y CONSECUENTES DE LA ACCIÓN COLECTIVA 

 

 

   

 

21 

que el repertorio de participación está positivamente correlacionado con la intención conductual 

de ayudar al otro, mientras que, la percepción del clima social y el bienestar psicológico no 

mostraron estar relacionadas con el repertorio. 
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Tabla 3. 

Análisis Confirmatorios de correlación para las variables teóricas 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Participación —                

2. Sincronía C .23*** —               

3. Relevancia .12* .38*** —              

4. Fusión V .16** .53*** .30*** —             

5. Fusión P .22*** .34*** .03 .41*** —            

6. Obligación .33*** .43*** .56*** .40*** .22*** —           

7. Cambio .01 -.02 -.03 -.01 -.05 -.01 —          

8. Expectativa .02 -.09 .05 .02 -.09 -.09 .23*** —         

9. Autoeficacia .15* .39*** .47*** .42*** .25*** .54*** -.07 -.12* —        

1. Injusticia .30*** .38*** .41*** .38*** .08 .47*** .01 .06 .30*** —       

11. Sincronía E .23*** .73*** .40*** .59*** .36*** .45*** .05 .00  .42*** .43*** —      

12. Em. Neg. 

Trasc 
.27*** .48*** .39*** .48*** .29*** .44*** -.07 -.10 .37*** .39*** .56*** —  

   

13. Intensidad E .28*** .60*** .32*** .53*** .43*** .49*** .02 -.12* .45*** .39*** .66*** .67*** —    

14. Grupo E .40*** .47*** .60*** .33*** .25*** .66*** -.02 -.01 .53*** .43*** .49*** .50*** .53*** —   

15. Intención .51*** .52*** .34*** .41*** .30*** .51*** .04 -.09 .41*** .36*** .48*** .50*** .56*** .52*** —  

16. Clima -.04 .04 -.02 .10 -.02 -.04 -.02 .02 .04 -.04 -.04 .01 .07 -.04 
-

.04 
— 

17. Bienestar -.01 .11 .19*** .23*** .12* .21*** -.02 -.06 .24*** .07 .12* .14* .16** .17** .04 .23*** 

Nota.( * p < .05, ** p < .01, *** p < .001). Fusión identitaria verbal (Fusión V), Fusión Identitaria pictórica (Fusión P), Atención 

compartida y sincronía conductual (Sincronía C), Sincronía emocional percibida (Sincronía E), Emociones negativas y de 

trascendencia (Em.Neg.Trasc), Emociones Basadas en el Grupo (Grupo E), Intensidad de Emociones (Intensidad E).
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Adicionalmente, para estudiar la primera hipótesis a profundidad se realizó un análisis de 

mediación incluyendo a la identidad politizada (específicamente la escala mayormente 

correlacionada de esta variable, atención compartida y sincronía conductual) como predictora de 

la acción colectiva del 8M del 2023; y la autoeficacia colectiva, percepción de injusticia, 

emociones basadas en el grupo y obligación moral como variables mediadoras. 

A partir de este análisis, se puede observar que, sin controlar por otras covariables, la 

atención compartida y sincronía conductual se relaciona positivamente con el repertorio de 

participación. Sin embargo, media la relación a través de las otras variables, la relación directa 

deja de ser significativa. Asimismo, fueron mediadores estadísticamente significativos las 

emociones basadas en el grupo, la percepción de injusticia y la autoeficacia colectiva. No 

obstante, la obligación moral no parece ser un mediador significativo (ver Tabla 4 y Figura 1). 

Tabla 4 

Análisis de mediación de identidad politizada como predictora del repertorio de 

participación 

Variable Efecto Indirecto Efecto Total Efecto Directo 

β (e.e) z p IC 

95% 

β (e.e) z p IC 

95% 

β (e.e) z p IC 95% β (e.e) 

Grupo E .13 

(.03) 

3.90 < .001 .07, 

.2 

.20 

(.05) 

4.08 < .001 

.1, 

.30 

.03 

(.06) 

0.51 .614 

-.08, 

.13 

.18 

(.04) 

Injusticia .044 

(.02) 

2.07 

.039 

.00, 

.09 

Obligación .045 

(.03) 

1.53 

.124 

-.01, 

.1 

Autoeficacia -.047 

(.02) 

-2.03 

.042 

-.09, 

-.00 

Nota. Error estándar (e.e) 
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A su vez, se realizó el sendero path de los antecedentes del repertorio de acción colectiva 

para corroborar los análisis de mediación reportados previamente en la tabla 4 (ver figura 1). 

Figura 1. 

Diagrama path de los antecedentes del repertorio de Acción colectiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Escalas: ACSC: atención compartida y sincronía conductual, EBG: emociones Basadas en 

el Grupo, PI: Percepción de injusticia, OM: Obligación Moral, AC: Autoeficacia Colectiva y RP: 

representa al Repertorio de Participación. 
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la relación entre la agencia individual, acción colectiva y el cambio estructural (Sardenberg, 

2016). La academia desempeña un papel clave al respaldar la participación de mujeres en 

movimientos no violentos, investigando cómo las personas se involucran en estos (Principe, 

2023). Por lo tanto, este estudio aborda esta cuestión al explorar los factores que influyen en la 

participación en tales acciones y su impacto individual. 

De acuerdo con la teoría del SIMCA, se esperaba que las variables del modelo estuvieran 

correlacionadas con el repertorio de participación. Esto se confirmó en todas las variables, 

exceptuando la autoeficacia colectiva. Aquello se debe a que una mayor autoeficacia podría 

llevar a la percepción de que un solo enfoque de acción colectiva sería efectivo para alcanzar los 

objetivos, reduciendo la necesidad de participar en múltiples formas de acción. Estos hallazgos 

se alinean con investigaciones previas, como la de Tausch et al. (2011), que encontraron una 

relación negativa entre la autoeficacia colectiva y la participación en acciones no 

convencionales, sugiriendo que cuando los participantes sienten que las condiciones son difíciles 

de cambiar o que los canales legítimos para el cambio están cerrados, tienden a elegir estrategias 

más confrontativas. Por lo tanto, la falta de correlación entre la autoeficacia y la diversidad de 

participación es coherente con la idea de que los participantes pueden creer que su enfoque 

actual es suficiente para alcanzar sus objetivos, disminuyendo la necesidad de recurrir a 

múltiples formas de acción colectiva, como las no normativas. 

Por otra parte, las emociones basadas en el grupo fueron las que mostraron el efecto más 

destacado, subrayando su papel fundamental en la participación en la acción colectiva. Este 

hallazgo tiene coherencia teórica, ya que emociones como la ira, suelen experimentarse en 

situaciones donde se busca reconciliación y mejora de la situación, por ende, se adhiere a normas 
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sociales con el objetivo de no obstaculizar el proceso de reconciliación (Becker et al., 2011). 

Además, emociones como el desprecio se manifiestan en situaciones donde se percibe que la 

reconciliación es improbable, llevando a que los individuos se sientan menos inclinados a seguir 

las normas sociales participando en acciones colectivas. Es así como la Marcha del 8M, al ser un 

evento que busca visibilizar y abordar cuestiones profundamente arraigadas de desigualdad de 

género y discriminación, puede generar respuestas emocionales relacionadas a diferentes 

repertorios de participación y por lo tanto incrementarlos. 

En contraste con nuestra expectativa inicial de que la identidad politizada sería la variable 

más estrechamente relacionada con el repertorio de participación, a la luz de la propuesta del 

modelo de Acción Colectiva Encapsulado (EMSICA por sus siglas en inglés) tiene sentido que 

las emociones hayan mostrado una correlación más fuerte. Este modelo derivado del SIMCA, 

argumenta que la ira, precede causalmente a la identificación y es crucial en la politización de la 

identidad hacia la acción social (Thomas et al., 2012). Por ende, la fuerte correlación entre las 

emociones basadas en el grupo y el repertorio de participación podría reflejar que en el contexto 

de la acción colectiva del 8M de 2023 las emociones pudieron desempeñar un papel fundamental 

fortaleciendo la identificación de los participantes. 

Adicionalmente, para profundizar en la primera hipótesis, se realizó un análisis de 

mediación buscando obtener una comprensión más completa de las relaciones subyacentes. El 

estudio postulaba que la identidad politizada aumentaba la probabilidad de participación en 

acciones colectivas mediada por el resto de factores del SIMCA. Apoyando nuestra expectativa 

teórica, el estudio demostró que, únicamente cuando se considera la influencia de las variables 

mediadoras, existe un efecto positivo entre la identidad politizada y el repertorio de 

participación. Estos hallazgos respaldan de manera empírica el SIMCA, que postula que la 
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identidad politizada opera de manera indirecta influyendo en las otras variables (Sosa et al., 

2022; van Zomeren et al., 2018; Zamudio & Montero-Lopéz, 2021). Asimismo, nuestros 

hallazgos concuerdan con Sturmer & Simon (2004) quienes en 5 estudios evaluando a la 

identidad politizada como motivador para la acción colectiva, evidenciaron que los procesos de 

identificación contribuyen a la predicción de la participación, argumentando que las personas 

pueden participar en acciones en búsqueda de manifestar y expresar su identidad social. 

No obstante, los resultados revelaron que la obligación moral no desempeñó un papel 

significativo como mediador entre la identidad politizada y el repertorio de participación. Esta 

observación plantea una interesante perspectiva sobre la obligación moral en el contexto de la 

acción colectiva del 8M. Una posible explicación de este fenómeno podría radicar en que la 

obligación moral tiende a ser una motivación para actuar de acuerdo con los valores morales 

manifestándose de manera más intensa al medir comportamientos inmediatos, en lugar de 

evaluar la intención de participación en un futuro (Sabucedo et al., 2018). Por lo tanto, cuando se 

presenta una oportunidad concreta y cercana para participar, es más probable que esta motive la 

acción. En este estudio, al evaluar repertorios de participación en lugar de una oportunidad 

inmediata, la obligación moral podría no haber ejercido su influencia en la disposición de los 

participantes para comprometerse en futuras acciones colectivas, ya que la intención de 

participar no se traduce de manera directa en comportamientos concretos. 

Ahora bien, aunque el modelo propone una relación directa entre la identidad politizada y 

la participación en la acción colectiva, excluyendo la influencia de las variables mediadoras, no 

encontramos una relación entre ambas variables. Este hallazgo podría deberse a que la 

identificación, por si sola, no es suficiente para promover un repertorio amplio de participación. 

Da Costa et al., (2023) respaldan la importancia de la identidad colectiva en las movilizaciones, 
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pero señalan que algunas personas participan sin compartir una identificación con el grupo, 

cuestionando el papel explicativo de la identidad. Además, Jahnke et al. (2022) examinaron la 

relación entre variables psicológicas y participación en protestas ilegales o violentas y 

encontraron que el tamaño del efecto de la identificación era relativamente pequeño (r = .21), 

sugiriendo que, la identificación no predecía de manera sólida una mayor disposición a participar 

en protestas de este tipo. Por lo tanto, aunque la identidad sea un factor relevante para la 

participación en una acción colectiva, diversificar la participación puede requerir un compromiso 

adicional por parte de los individuos que la mera identificación no puede predecir.  

Por su parte, la segunda hipótesis del estudio planeó que la participación en la acción 

colectiva del 8M del 2023 se relacionaría con mayores niveles de bienestar psicológico, 

percepción del clima social más positiva y mayor intención de ayudar al grupo. Sin embargo, en 

la investigación se encontró una correlación estadísticamente significativa únicamente con la 

intención conductual de ayudar al grupo. Dichos resultados se alinean con la investigación de 

Becker & Tausch (2015), quienes observaron que las motivaciones de los activistas para 

participar en futuras protestas dependen en gran medida de sus respuestas emocionales 

específicas ante la protesta precedente y que los activistas tienden a seguir participando en 

acciones colectivas porque anticipan las emociones positivas o atribuyen una mayor relevancia a 

la percepción de injusticia y emociones negativas asociadas dirigidas hacia el grupo externo. Por 

consiguiente, el hecho de que las emociones basadas en el grupo haya sido la variable 

mayormente correlacionada con la participación demuestra la fuerte conexión emocional 

experimentada en el contexto del 8M ,que a su vez puede conducir a una mayor intención de 

ayudar al grupo participando en futuras actividades. 
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Contrariamente, el bienestar psicológico no se relacionó con la variedad de participación, 

respaldando la idea de Foster (2015) que solo las acciones colectivas percibidas como efectivas 

benefician el bienestar. Desde esta perspectiva, el bienestar personal está relacionado con el 

cambio en las estructuras políticas. Si los participantes del movimiento no observan que sus 

demandas son atendidas, es comprensible que no experimenten un impacto positivo en su 

bienestar psicológico (Chan et al., 2021). Del mismo modo, un amplio repertorio de 

participación no influyó en la percepción del clima social, en línea con las conclusiones de Da 

Costa et al. (2023), quienes sugieren que acciones colectivas exitosas se relacionan con 

percepciones de un clima social más cálido, mientras que aquellas fallidas se asocian con un 

clima emocional menos cálido. En nuestro estudio, a pesar de la falta de correlación entre estas 

variables, se encontró una percepción promedio relativamente baja de un clima social cálido (M 

= 2.79). Esto podría deberse a que la Marcha del 8M se enfoca en cuestiones estructurales de 

género, en lugar de objetivos inmediatos y concretos. Por lo tanto, la falta de correlación entre el 

repertorio y el bienestar psicológico o el clima social en el contexto del 8M sugiere que el 

impacto en el bienestar puede estar más relacionado con los resultados concretos de la acción 

colectiva que con la cantidad de acciones en las que se participe. 

Existe la creencia generalizada de que las acciones colectivas son un motor para el 

cambio social, por lo tanto, estudiar la motivación de las personas para participar en dichas 

acciones es relevante académica y socialmente, ya que esta expresión de la agencia humana 

puede cambiar la estructura social en la que se encuentran los individuos (van Zomeren et al., 

2018). Esta investigación se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca la paz, 

la justicia y las instituciones sólidas, promoviendo la participación ciudadana en la toma de 

decisiones (Rodríguez, 2016). Así pues, para el cumplimiento de dicho objetivo resulta relevante 
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entender los factores que impulsan la participación ciudadana para fortalecer la democracia y la 

toma de decisiones efectiva. Además, conocer los beneficios psicosociales de la participación en 

acciones sociales puede alentar a más personas a involucrarse en la promoción del cambio social. 

Estos hallazgos pueden guiar la formulación de políticas públicas y estrategias de participación 

ciudadana. De esta manera, a través del presente estudio, se busca contribuir a este esfuerzo al 

examinar las motivaciones y consecuencias de la participación en movimientos sociales por los 

derechos de las mujeres con el fin de proporcionar una base sólida para futuras investigaciones y 

acciones que impulsen el cambio social positivo y la igualdad de género. 

Limitaciones 

Al considerar los resultados, se deben tener en cuenta varias limitaciones. En primer 

lugar, no se realizaron mediciones de la intención conductual de ayudar al grupo, percepción del 

clima social y bienestar psicológico previas a la participación en la acción colectiva del 8M de 

2023, impidiendo evidenciar el cambio de estas variables causado por la acción colectiva. 

Además, la recopilación de datos se efectuó una semana después de la acción colectiva, lo que 

podría atenuar la intensidad de las emociones experimentadas. Por otra parte, la ausencia de un 

grupo de control para la comparación con los participantes limita nuestra capacidad para 

establecer relaciones causales entre las variables independientes y los resultados. Análogamente, 

variables no controladas, como condiciones climáticas y la cobertura mediática de la acción 

colectiva, podrían haber influido en los resultados al afectar la percepción de los participantes y 

su nivel de participación. Por otra parte, la muestra se autoseleccionó, por lo tanto, aquellos que 

decidieron participar en la encuesta podrían haberlo hecho debido a condiciones particulares, 

como alta identificación con el movimiento o fuerte obligación moral. Estas limitaciones 
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subrayan la necesidad de futuras investigaciones con diseños experimentales que aborden la 

causalidad y reduzcan la influencia de variables no controladas. 

Futuras direcciones de la investigación 

La investigación presentada en este artículo se enfocó en la acción colectiva del día 

internacional de la mujer. Se sugiere que investigaciones futuras examinen la replicabilidad de 

estos resultados en relación con otras acciones colectivas orientadas a los derechos de las 

mujeres. Además, se sugiere ahondar en el estudio de los consecuentes de la acción colectiva 

para probar la correlación entre la participación y otras variables psicológicas. Finalmente, otra 

línea de investigación potencial es la aplicación del modelo SIMCA a otras formas de 

comportamiento colectivo que difieran de la participación en movimientos sociales políticos. 
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