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Las migraciones son un fenómeno tan antiguo como el mundo y han marcado en 

tal medida la historia que podría decirse que son una de las características más definitorias 

de la humanidad. De hecho, el número de migrantes internacionales en los últimos años 

ha experimentado un aumento constante y en 2020 se contabilizaron un total de 281 

millones (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales [DAES], 2021).  

La mayor parte de esos desplazamientos son voluntarios y se producen motivados 

por la búsqueda de una mejor calidad de vida (DAES, 2021). No obstante, en el año 2019 

se produjo el mayor número de migraciones forzadas jamás registrado alcanzando un total 

de 79.5 millones (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

[ACNUR], 2020). Unas migraciones forzosas que se han debido principalmente a 

conflictos (p.e., en Siria o la República Centroafricana), situaciones de profunda 

inestabilidad (p.e., en Venezuela), e incluso a la acción de fenómenos meteorológicos 

(p.e., en Filipinas o Mozambique). Además, según las principales proyecciones, el 

volumen de las migraciones internacionles continuará esta tendencia en los próximos 

años (DAES, 2021), por lo que la integración de la población inmigrante supone un reto 

ineludible para las sociedades avanzadas (Comisión Europea, 2016).  

En el caso de España, el ciclo de contracción económica que experimentó el país 

durante la crisis financiera tuvo repercusión en los flujos migratorios, pero la población 

extranjera apostó por continuar con sus proyectos migratorios y el país está cerca de 

recuperar los niveles alcanzados en el periodo de expansión económica.  

La población inmigrante ha tenido un impacto sumamente positivo en la sociedad 

española y ha permitido, entre otras cosas, aumentar la población y la multiculturalidad 

del país (Jiménez-García y Jiménez-Vicioso, 2019).  

Lamentablemente estos flujos migratorios siguen generando sentimientos de 

desconfianza y rechazo entre la población autóctona, tal como se demuestra en las 

encuestas de actitudes hacia la inmigración realizadas a nivel nacional y europeo (Centro 

de Investigaciones Sociológicas [CIS], 2017; Comisión Europea, 2018). De hecho, 

diferentes estudios han puesto de relieve un preocupante aumento de los delitos de odio 

motivados por el racismo y la xenofobia, llegando incluso a manifestarse por medio de la 

acción violenta contra este colectivo (Ministerio del Interior, 2020; Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE], 2021). 

No obstante, este rechazo no es innato, sino que en muchas ocasiones se aprende 

a través del discurso público (van Dijk, 2006). Una perspectiva que resulta relevante si se 

tiene en cuenta la instrumentalización que determinados partidos de extrema derecha 
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hacen del hecho migratorio con el objetivo de alcanzar sus fines políticos (Della Posta, 

2013; Rydgren, 2003; Kappe, 2016), así como el inadecuado tratamiento informativo del 

fenómeno que realizan los medios de comunicación tradicionales (Cea D’Ancona, 2004; 

Igartua et al., 2006; Santamaría, 2002).  

En este contexto de tensión social, se hace necesario el desarrollo de 

intervenciones que permitan reducir el prejuicio hacia la población inmigrante con el 

objetivo de que este proceso demográfico transcurra de manera adecuada. La presente 

tesis doctoral toma como referencia las estrategias psicosociales para la reducción del 

prejuicio hacia grupos discriminados y la investigación sobre persuasión narrativa, para 

desarrollar una propuesta de intervención mediática en clave narrativa que pretende 

reducir el prejuicio y estimular la conducta prosocial hacia inmigrantes estigmatizados en 

España (Igartua et al., 2019b). 

En el campo de estudio de la Psicología Social se ha observado que facilitar el 

contacto directo entre miembros del endogrupo y del exogrupo (Allport, 1954), es la 

estrategia más poderosa para reducir el prejuicio (Pettigrew y Tropp, 2006). Sin embargo, 

también ha podido constatarse que los favorables efectos del contacto intergrupal pueden 

darse aunque este sea puramente simbólico, como puede ser por medio de los medios de 

comunicación y, particularmente, mediante mensajes narrativos (Park, 2012). Esta 

estrategia recibe el nombre de contacto intergrupal mediático y se define como la 

interacción parasocial entre un espectador que pertenece al endogrupo y el protagonista 

de una narración que forma parte de un exogrupo. La investigación previa ha constatado 

que esta modalidad de contacto constituye una herramienta efectiva para reducir el 

prejuicio y mejorar las actitudes hacia colectivos discriminados (p.e., Igartua et al., 2019b; 

Moyer-Gusé et al., 2019). De esta forma, la exposición a narraciones protagonizadas por 

miembros del exogrupo facilitaría la reducción del prejuicio hacia dicho colectivo, lo cual 

resulta de interés ya que, en ocasiones, no existe la oportunidad de tener un contacto 

intergrupal directo en la red social inmediata (Wojcieszak et al., 2020).  

Por otro lado, el estudio del impacto de las narraciones para inducir cambios en 

las actitudes y creencias se ha desarrollado como campo propio de investigación en 

Comunicación, denominándose persuasión narrativa (Igartua, 2020). En este contexto, se 

ha demostrado que las intervenciones en clave narrativa constituyen una estrategia eficaz 

para provocar cambios en las actitudes, las creencias, la intención de conducta y los 

comportamientos de la audiencia (Braddock y Dillard, 2016). 
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El uso de narraciones, principalmente mensajes cortos de tipo testimonial, ha sido 

empleado en el ámbito de la Comunicación para la Salud observándose su efectividad 

para prevenir enfermedades, estimular comportamientos saludables e incluso prevenir el 

tabaquismo (p.e., de Graaf et al., 2016; Dunlop et al., 2010; Frank et al., 2015; Green, 

2006; Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020; Igartua et al., 2020). Igualmente, otro campo 

ámbito de aplicación importante es el de la reducción del prejuicio hacia grupos 

discriminados como los inmigrantes (Igartua et al., 2019b; Moyer-Gusé et al., 2019), ya 

que las narraciones permiten experimentar un contacto con personas que forman parte de 

grupos estigmatizados pero evitando la incomodidad que en ocasiones surge con el 

contacto directo (Chung y Slater, 2013). 

En el ámbito de la persuasión narrativa, se han desarrollado diferentes modelos 

teóricos con el objetivo de explicar cómo se produce el impacto de los mensajes 

narrativos, en los que se subraya el importante rol de la identificación con los personajes 

y el transporte narrativo (Green y Brock, 2002; Moyer-Gusé, 2008; Slater y Rouner, 

2002). La importancia de estos dos procesos se fundamenta en su capacidad para inducir 

cambios en las creencias y actitudes mediante la reducción de la contra-argumentación y 

la reactancia (Bilandzic y Busselle, 2013; Igartua et al., 2020; Moyer-Gusé, 2008; Slater 

y Rouner, 2002), dos mecanismos de resistencia psicológica al intento persuasivo. Dado 

que la identificación y el transporte facilitan la persuasión, es importante conocer cómo 

potenciar ambos procesos ya que aumentando dichos mecanismos se potenciaría de forma 

indirecta el impacto persuasivo del mensaje narrativo.  

El objetivo principal de la presente investigación es profundizar en dicho área de 

conocimiento: el estudio de elementos narrativos que podrían aumentar la identificación 

y el transporte, e indirectamente (a través de la desactivación de procesos cognitivos como 

la contra-argumentación y reactancia) potenciar el impacto persuasivo de mensajes 

narrativos diseñados para reducir el prejuicio y estimular la conducta prosocial hacia 

inmigrantes estigmatizados en España (Igartua et al., 2019b). Concretamente se estudia 

el efecto de dos elementos narrativos: la similitud en términos de identidad social entre el 

personaje y la audiencia del mensaje, y la voz narrativa utilizada para relatar la historia. 

Con este objetivo se llevaron a cabo dos estudios de naturaleza experimental. La 

elección de la metodología experimental se debe a su gran importancia en las 

investigaciones empíricas que se publican a nivel internacional en el área de 

Comunicación y a que se trata de la metodología imperante en los trabajos que analizan 

los procesos y efectos mediáticos, en especial la investigación sobre persuasión narrativa, 
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(Igartua, 2020). Ambos experimentos contaron con un diseño factorial 2 x 2 de medidas 

independientes en los que se manipularon las dos variables consideradas: la similitud en 

términos de identidad social del personaje (alta similitud versus baja similitud) y la voz 

narrativa (narración en primera persona versus narración en tercera persona). En ambos 

casos se utilizaron narraciones cortas de tipo testimonial como material de estímulo. No 

obstante, en el contexto del Estudio 1 se utilizaron narraciones escritas protagonizadas 

por una inmigrante rumana. Mientras que en el Estudio 2, el estímulo experimental 

utilizado fueron narraciones audiovisuales protagonizadas por un menor extranjero no 

acompañado (“MENA”). 

La presente tesis doctoral se organiza en tres grandes apartados vertebrados en 

siete capítulos y seguidos de dos secciones (referencias y anexos). El primer apartado (el 

presente apartado) ofrece una breve introducción a la tesis doctoral. En el segundo 

apartado, formado por cuatro capítulos (del capítulo 1 al capítulo 4), se presentan los 

antecedentes teóricos de la investigación. El tercer apartado incluye la investigación 

empírica y está compuesto por dos capítulos, uno por cada estudio experimental (capítulo 

5 y capítulo 6). Finalmente, en el capítulo 7 se presenta la discusión y conclusiones 

generales de la tesis. A continuación, se presenta una breve descripción general de cada 

uno de los capítulos. 

En el capítulo primero se reflexiona sobre las migraciones, los factores que las 

desencadenan, y el reto ineludible que supone para las sociedades avanzadas la 

integración de la población inmigrante. Además, se aborda la situación del fenómeno 

migratorio en España y se recogen los resultados diferentes encuestas e informes a nivel 

nacional y europeo que revelan la existencia de un marcado prejuicio hacia los 

inmigrantes. No obstante, este prejuicio no es innato, y en muchas ocasiones se aprende 

a través del discurso público por lo que se analiza el proceso de politización que está 

sufriendo la inmigración en España, y el papel que los medios de comunicación 

tradicionales están desarrollando en ese contexto. Por último, se analiza la situación que 

atraviesan los menores extranjeros no acompañados en España, un colectivo inmigrante 

extremadamente vulnerable, sobre el que se ha colocado el foco mediático y que está 

sufriendo un gran rechazo por parte de la sociedad española. En definitiva, en este 

capítulo se pone de relieve la legitimidad de las migraciones, las peligrosas actitudes 

negativas que se observan hacia los inmigrantes en el contexto nacional y europeo, y la 

necesidad de desarrollar estrategias que permitan reducir dicho prejuicio hacia los 

inmigrantes. 
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El segundo capítulo conforma un análisis de la literatura científica desarrollada en 

torno al fenómeno del prejuicio. En este sentido, y dado que la finalidad de la presente 

tesis doctoral es el diseño de una intervención mediática para reducir el prejuicio hacia 

inmigrantes, resulta fundamental abordar su análisis desde un punto de vista teórico, 

atendiendo a su conceptualización, las líneas de estudio que se han desarrollado para tratar 

de explicarlo y la evolución del fenómeno a lo largo de la historia.  

En el capítulo tercero se hace un recorrido por las estrategias que han sido 

desarrolladas en el ámbito de la Psicología Social con el objetivo de reducir el prejuicio 

hacia grupos discriminados, partiendo de la teoría del contacto y pasando por sus 

extensiones teóricas del contacto extendido y el contacto imaginado, hasta llegar a las 

hipótesis del contacto parasocial y del contacto intergrupal mediático, una última 

modalidad de contacto indirecto que constituye uno de los marcos teóricos sobre los que 

se sustenta el presente trabajo de tesis.   

En el cuarto capítulo, se aborda otra importante línea de investigación en la que 

se fundamenta la presente tesis doctoral denominada persuasión narrativa. En este 

capítulo se profundiza en su conceptualización, se presentan los diferentes modelos 

teóricos explicativos que han sido desarrollados en el campo y se analizan los procesos 

de la identificación con los personajes, el transporte narrativo, la contra-argumentación y 

la reactancia, cuatro importantes mecanismos mediadores que explican cómo se produce 

el impacto persuasivo. Por último, se indaga en el estudio de los elementos narrativos que 

pueden potenciar la identificación y el transporte, e indirectamente el impacto persuasivo 

de los mensajes narrativos, una parcela del campo de estudio relativamente inexplorada 

y en la que se enfoca la presente investigación.  

En los capítulos quinto y sexto se recoge la investigación empírica. En este 

sentido, y tomando como referencia el bagaje teórico expresado en los capítulos tres y 

cuatro, se presentan dos estudios de naturaleza experimental en los que a través de 

narraciones se pretende reducir el prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados. 

De esta forma, en el capítulo quinto se presenta el Estudio 1 en el que se utilizaron 

narraciones escritas protagonizadas por una inmigrante rumana y cuyo objetivo era testar 

los efectos de la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa en la 

identificación y el transporte, e indirectamente en la reducción del prejuicio y la 

estimulación de una conducta prosocial hacia inmigrantes rumanos en España.  

Por su parte, en el sexto capítulo se expone el Estudio 2 en el que se establecían 

dos propósitos fundamentales. En primer lugar se pretendía verificar que las variables 
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independientes consideradas ejercían los efectos observados en el Estudio 1 por lo que se 

optó por la aplicación de un procedimiento lo más cercano posible al estudio original pero 

variando algunas características del mensaje narrativo como el medio de presentación 

(uso de narraciones audiovisuales en lugar de escritas), o el protagonista de la narración 

(un menor extranjero no acompañado en lugar de una inmigrante rumana). En segundo 

lugar, en el Estudio 2 se analizó el papel que desempeñan la identificación con los 

personajes y el transporte narrativo en la desactivación de los procesos cognitivos de la 

contra-argumentación y la reactancia, un modelo mediacional que no había sido testado 

hasta la fecha en el ámbito de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados. 

Por último, en el séptimo capítulo se presenta una visión general de la 

investigación y las conclusiones generales que se infieren de los resultados obtenidos en 

ésta. Así mismo, se examinan las implicaciones teóricas y las aplicaciones prácticas, y 

finalmente se identifican las principales limitaciones de la presente de tesis doctoral.  

Cabe añadir, que desde un punto de vista formal, la presente tesis ha sido editada 

siguiendo las normas APA 7ª edición para citas y referencias, y que con el objetivo de 

unificar su lectura, las citas en idiomas diferentes al castellano se han traducido. 
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Capítulo 1 

La Inmigración 

 

La suerte o desgracia de haber nacido a un lado o al otro de una frontera divide a 

las personas entre los favorecidos por el destino y los desgraciados. El lugar de 

nacimiento, un aspecto heredado y sobre el que se tiene poco control, condiciona la vida 

de los individuos y ofrece innumerables oportunidades a unos y pocas alternativas a los 

otros. Para unos, la movilidad significa desplazarse cómodamente por el mundo, mientras 

que para los otros en muchas ocasiones representa la única oportunidad de sobrevivir. De 

hecho, tal como señala Velasco (2016), hasta el propio uso del lenguaje hace de la palabra 

movilidad patrimonio de las clases más pudientes al tiempo que reserva el término 

migración para los menos agraciados. Por ese motivo, la migración ha sido una constate 

a lo largo de la historia, y es un derecho humano considerado básico, como asi se reconoce 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretamente en su artículo 13, al 

establecerse que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado […] y a salir de cualquier país, incluso el propio y a regresar 

a su país” (Naciones Unidas, 1948).  

Según la definición de Giménez-Romero (2003) la migración es “el 

desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de 

residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de 

satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora” (p. 20). De acuerdo con 

los datos del informe International Migration 2020 desarrollado por las Naciones Unidas, 

el número de inmigrantes en el mundo ha pasado de 174 millones registrados en 1995, a 

281 millones en 2020, lo que representa el 3.6% de la población mundial (Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales [DAES], 2021). 

Estas migraciones pueden ser voluntarias, como las producidas como medio de 

afrontar las adversidades económicas y mejorar las condiciones de vida (Pinyol-Jiménez, 

2017), o forzosas, cuando el migrante no elige abandonar su país voluntariamente, sino 

que se ve obligado debido a conflictos bélicos, desastres naturales o incluso persecuciones 
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de carácter político o religioso (Castles, 2006). La búsqueda de mejores condiciones de 

vida sigue siendo la principal motivación para migrar, una movilidad que ocurre 

principalmente entre países con ingresos medios y de la misma región (DAES, 2021). No 

obstante en los últimos años, las migraciones forzadas han experimentado un crecimiento 

sin precedentes. En este sentido, según datos del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, en el año 2019 se produjo el mayor número de migraciones 

forzadas jamás registrado por la organización alcanzando un total de 79.5 millones de 

personas (más del 1% de la población mundial) (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2020). Unas migraciones forzosas que se han 

debido principalmente a conflictos (p.e., en Siria o la República Centroafricana), 

situaciones de profunda inestabilidad (p.e., en Venezuela), o incluso a la acción de 

fenómenos meteorológicos (p.e., en Filipinas o Mozambique). 

Además, se espera que las migraciones continúen produciéndose en el futuro 

teniendo en cuenta los profundos desequilibrios sociodemográficos y económicos que se 

observan a nivel mundial, y que las principales proyecciones apuntan a que la población 

de los países en vías de desarrollo, y con ella su potencial migratorio, seguirá creciendo 

en los próximos años (DAES, 2021).  

En definitiva, la migración ha marcado la historia, y seguirá marcando el futuro 

del ser humano, de tal manera que podría decirse que la movilidad geográfica es una de 

las características definitorias de la humanidad (Levitt et al., 2003). Por ese motivo, la 

integración de la población inmigrante supone un reto ineludible para las sociedades 

avanzadas, un reto inherente a la propia naturaleza multicultural del proyecto europeo 

(Comisión Europea, 2016). 

 

1.1 La Inmigración en España 

Para poder interpretar la inmigración en el país es necesario señalar que los flujos 

migratorios tienden a correlacionarse de forma muy significativa con los ciclos 

económicos (Bruquetas y Moreno, 2019). De esta forma, dichos flujos tienden a aumentar 

en las etapas de crecimiento económico y a contraerse en las épocas de recesión. Así, el 

crecimiento económico que experimentó España en el periodo 1995-2008 atrajo a un gran 

número de inmigrantes, lo que provocó que en 2010 se convirtiera en el segundo país de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor tasa 
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de inmigrantes internacionales, solo por detrás de Estados unidos (Cebolla y González-

Ferrer, 2013).  

En este sentido, según puede observarse en las Principales Series de Población 

desde 1998 del Instituto Nacional de Estadística, la población extranjera pasó de 

representar el 2.2% en el año 2000, a conformar el 12.2% de la población total en el año 

2010 (véase Figura 1). De esta forma, gracias a la entrada de inmigrantes durante ese 

periodo la población del país experimentó un gran crecimiento, pasando de 40.5 a 47 

millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2020a). 

No obstante, a partir de 2008 con el inicio de la crisis económica internacional, el 

ciclo expansivo de la economía española se detuvo bruscamente y con él se produjo la 

contracción del flujo migratorio. De esta forma, a partir de 2012, el número de 

inmigrantes residentes en España se redujo de manera notable, pasando de los 5.7 

millones en 2010, a los 4.7 millones en 2015 (INE, 2020a).  

 

Figura 1. 

Evolución del porcentaje de inmigrantes residentes en España (1998-2020) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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Después de la crisis financiera, en el periodo que se extiende de 2014 a 2018, dio 

inicio un nuevo ciclo económico. En esta etapa de recuperación se invirtió la tendencia 

bajista que estaba experimentando el número de inmigrantes residentes en el país y a 

partir de 2017 se inicia un nuevo periodo de crecimiento poblacional (INE, 2020a). 

Actualmente, España sigue siendo un destino atractivo para la población 

inmigrante y ya está cerca de recuperar los niveles alcanzados en el periodo 2009-2011. 

Según los datos del Padrón Continuo, en 2020 el número de inmigrantes residentes en el 

país ascendió a 5.4 millones (el 11.4% de la población total), una cifra que compensó un 

saldo vegetativo negativo de 57146 personas (nacimientos frente a defunciones), y que 

ha permitido que la población del país haya vuelto a crecer por tercer año consecutivo 

(INE, 2020c). 

Como ha podido observarse, el ciclo de contracción económica que experimentó 

España durante la crisis financiera tuvo repercusión en los flujos migratorios, no obstante, 

la mayor parte de la población inmigrante no optó por el retorno a sus países de origen, 

sino por la continuación de sus proyectos de arraigo en el país (Iglesias-Martínez et al., 

2020). 

El arraigo podría definirse como los vínculos personales, familiares y sociales que 

el inmigrante establece en la sociedad de acogida. En otras palabras, se trata del proceso 

de “echar raíces” en el nuevo país (Rinken et al., 2018). Con el objetivo de evaluar dicho 

proceso de asentamiento, es necesario observar un conjunto de elementos tales como el 

tiempo de estancia de la población inmigrante, el establecimiento de la unidad familiar, 

el manejo del idioma, o la naturalización (acceso a la nacionalidad española y permisos 

administrativos). 

En lo referente al tiempo de estancia, casi el 70% de la población inmigrante que 

reside en España cuenta con un tiempo de estancia en el país superior a los 7 años (INE, 

2020d). Una tendencia generalizada, independientemente del origen de los inmigrantes, 

que permite comprender que no se trata de una inmigración de tipo temporal y pone de 

relieve su intención de permanencia. Así mismo, una aspecto importante es que durante 

los años de contracción económica y posterior recuperación, la población inmigrante 

estableció su unidad familiar en España. En este sentido, se observa una consistente red 

familiar ya que dicho colectivo cuenta con un promedio de 3.76 parientes viviendo en el 

país y casi un hijo por unidad familiar (Iglesias-Martínez et al., 2020). 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

15 

 

El dominio del idioma es un elemento sumamente relevante ya que de alguna 

forma representa el esfuerzo en los procesos de integración, y no solo facilita el acceso al 

mercado laboral, sino también a los espacios comunes que conforman el tejido social. En 

este sentido, la mayor parte de la población inmigrante residente en España se caracteriza 

por poseer un alto manejo del castellano. Una característica que no solo se presenta entre 

la comunidad latinoamericana, sino también en otras cuyas lenguas oficiales son distintas 

al castellano. Así, según los datos de la Encuesta a la Población de Origen Inmigrante, el 

92% de los inmigrantes residentes en el país comprende “bien” o “muy bien” el castellano 

(solo del 2% declara tener un nivel de comprensión “bajo” o “muy bajo”), el 80% lo 

escribe, el 88% puede comunicarse “bien” o “muy bien” en el idioma oficial (Encuesta a 

la Población de Origen Inmigrante [ENPOI], 2018).  

Por último, otro buen indicador de arraigo de la población inmigrante, si bien no 

tiene por qué ser en todos los casos el objetivo final, es el acceso a la nacionalidad 

española dado que supone el reconocimiento de sus derechos políticos y sociales. En este 

sentido, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, en el año 2019 se otorgaron 

un total de 162799 concesiones de nacionalidad, el dato más alto desde 2013 (en el que 

se concedieron un total de 261295) (Observatorio Permanente de la Inmigración [OPI], 

2020). De esta forma, más del 32% de la población de origen inmigrante posee la 

nacionalidad española, un porcentaje que casi dobla al obtenido durante la época de 

contracción económica (en 2009 giraba en torno al 17%) (OPI, 2020; INE, 2020a). 

No obstante, se ha observado que existen factores vinculados con los procesos de 

clase que impactan directamente en el nivel de arraigo e integración de la población 

inmigrante: el género y la etnia (Cachón 2009).  

Por un lado, el género resulta determinante en el arraigo en la sociedad de acogida, 

dado que tiene un importante impacto en la estructura familiar, el nivel de autonomía o la 

inserción laboral de la población inmigrante (Parella 2003). En este sentido, son las 

mujeres inmigrantes las que muestran una mayor integración en la sociedad española. 

Principalmente debido a que presentan mayores niveles de naturalización (concesiones 

de nacionalidad española), un mayor dominio del castellano, y un mayor arraigo familiar 

(formando unidades familiares mixtas) que los hombres inmigrantes (Iglesias-Martínez 

et al., 2020). Además, su grado de autonomía ha aumentado con respecto al que 

disfrutaban en sus países de origen, lo que unido a un mejor acceso al mercado laboral 
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durante el periodo de contracción económica, les ha permitido sortear los efectos 

negativos de la crisis con mayor solvencia (Martínez-Buján, 2010). 

Por último, otro elemento que repercute en el arraigo se vincula con la etnia de 

los inmigrantes, siendo el prejuicio racial uno de los elementos que mayor impacto 

negativo tiene en campos tan diversos como el acceso a la vivienda, el mercado laboral o 

la participación política (Cebolla et al., 2015). En este sentido, los inmigrantes 

latinoamericanos son los que presentan los mayores niveles de arraigo, y los procedentes 

de Marruecos los que menos (Iglesias-Martínez et al., 2020). Esta diferenciación en 

cuanto al nivel de arraigo de las diferentes comunidades de inmigrantes pone de relieve 

el racismo y la xenofobia que en muchas ocasiones sufren las personas en España en 

función de su origen. Un prejuicio que se hace patente en la última encuesta de Actitudes 

hacia la inmigración realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en la que se 

observa que la población de origen marroquí es la que menos simpatía despierta entre los 

españoles (Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS], 2017). 

 

1.2 Actitudes hacia la Inmigración 

Como se indicaba anteriormente, los flujos migratorios han aumentado en los 

últimos años, principalmente debido a razones de índole socioeconómico, familiar o 

incluso a causa de conflictos bélicos o catástrofes naturales, hasta convertirse en uno de 

los aspectos que mejor definen el mundo contemporáneo (Levitt et al., 2003). 

Estos flujos migratorios, no solo han enriquecido a los países emisores a través de 

la transferencia del conocimiento, la formación de sus jóvenes, o en forma de remesas, 

sino que también han tenido un impacto socioeconómico sumamente positivo en los 

países receptores mediante el aumento de la multiculturalidad de sus sociedades y el 

rejuvenecimiento de sus poblaciones (Jiménez-García y Jiménez-Vicioso, 2019). No 

obstante, este proceso demográfico ha despertado en la población autóctona sentimientos 

de rechazo y un aumento de los prejuicios hacia el colectivo inmigrante.  

 

1.2.1 Contexto Español 

El estudio de las actitudes hacia los inmigrantes comenzó a desarrollare en España 

en la década de los 90, destacando por su gran popularidad la encuesta de Actitudes hacia 
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la inmigración realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Lamentablemente, no se disponen de datos recientes dado que dicha encuesta lleva sin 

realizarse desde 2018. No obstante, atendiendo a los datos de la última encuesta 

desarrollada por el CIS en 2017 (estudio 3190), se observa, por ejemplo, que el 37% de 

los participantes cree que los sentimientos dominantes de los españoles hacia los 

inmigrantes son la “desconfianza”, el “desprecio” o la “agresividad”. Así mismo, más del 

61% de los ciudadanos consultados piensa que el número de inmigrantes en España es 

“excesivo” o “elevado”. Esta consideración sobredimensionada de su presencia, que 

podría deberse al influjo de los medios de comunicación y a un debate político en muchas 

ocasiones centrado en torno al hecho migratorio (Igartua et al., 2007, 2008; Sánchez, 

2020), resulta relevante. Principalmente debido a que en base a marcos teóricos 

explicativos del racismo y la xenofobia, como la Teoría del Conflicto Realista (Sherif, 

1966), o la Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1982), podría dar lugar a sentimientos 

de rechazo hacia los inmigrantes dado que podría alimentar una sensación de competencia 

por bienes limitados y el temor a la perdida de la identidad nacional (Cea D'Ancona, 

2016).  

No obstante, a pesar de esa percepción mayoritaria de los españoles en cuanto al 

elevado número de inmigrantes en el país, el contacto intergrupal entre autóctonos e 

inmigrantes resulta sorprendentemente bajo y son muchos los encuestados que reconocen 

no tener apenas contacto con personas extranjeras. De hecho, el 39.7% de los ciudadanos 

encuestados declara no tener ningún amigo inmigrante, y el 77.1% no tener ningún 

familiar de dicho colectivo.  

En este sentido, cabe indicar que a partir de los resultados de la encuesta del CIS 

se desprende que las actitudes de la población española hacia los inmigrantes en muchas 

ocasiones se basan en percepciones erróneas, algo que ya ponía de manifiesto el psicólogo 

estadounidense Gordon Allport (1945) en su obra The Nature of Prejudice, y que también 

ha sido observado en estudios posteriores. En esta línea, los investigadores Alesina, 

Miano, y Stantcheva (2018) realizaron un encuesta (N = 24000) en 6 países (Alemania, 

Reino Unido, Francia, Italia, Suecia y Estados Unidos) en la que concluyeron que los 

participantes mostraban opiniones sobre los inmigrantes fuertemente sesgadas. En su 

investigación, los autores observaron que la mayoría de los participantes exhibía 

percepciones altamente erróneas en cuanto al número de inmigrantes en su país, su 

dependencia del Estado, sus tasas de desempleo o su nivel educativo. Así mismo, se 
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observó que dichas percepciones erróneas estaban más presentes entre las personas sin 

educación universitaria y de ideología conservadora, y que se asociaban con un menor 

apoyo a las políticas de redistribución (Alesina et al., 2018). 

De la misma forma, son numerosas las opiniones sesgadas sobre el hecho 

migratorio que pueden observarse en la citada encuesta del CIS. Así por ejemplo, la 

mayoría de los ciudadanos entrevistados cree que “los inmigrantes hacen que bajen los 

salarios” (69.6%), o que “quitan puestos de trabajo a los españoles” (50.3%) (CIS, 2017). 

No obstante, numerosos estudios señalan que el impacto que tiene la inmigración sobre 

los salarios y el índice de desempleo de la población del país de acogida es muy reducido, 

principalmente debido a la complementariedad. En otras palabras, la diferencia existente 

entre los empleos que ocupan los trabajadores inmigrantes y los que demandan los 

trabajadores autóctonos hace que la población extranjera termine ocupando nichos 

laborales que son rechazados por la población nativa (Moreno y Bruquetas, 2011; 

Cachón, 1997; Carrasco et al., 2008; Gil y Domingo, 2006). Así, la mayor parte de los 

trabajadores de origen inmigrante (en torno al 75%) ocupan los empleos más precarios en 

sectores como el de la construcción, los cuidados, la hostelería o la industria agrícola 

(Iglesias-Martínez et al., 2020).  

Así mismo, la percepción de los inmigrantes como abusadores del sistema de 

bienestar se ha convertido en algunos ámbitos en una especie de posverdad (Muñoz de 

Bustillo y Grande, 2017). De hecho, los resultados de la encuesta del CIS indican que la 

mayoría de los ciudadanos comparten la idea de que “los inmigrantes reciben más del 

Estado de lo que aportan”, concretamente el 55% de las personas encuestadas declara 

estar de acuerdo con esta afirmación (CIS, 2017). No obstante, lo cierto es que los datos 

se empeñan en dibujar una realidad muy diferente y muestran que la población 

inmigrante, principalmente debido a su mayor juventud y altas tasas de actividad laboral, 

recibe menos ayudas del Estado que sus homólogos españoles (Iglesias-Martínez et al., 

2020). En este sentido, existen numerosos estudios que han puesto de relieve que los 

ingresos procedentes de la inmigración sobrepasan los costes de las prestaciones y 

servicios sociales asociados a la misma, lo que demuestra que los inmigrantes son 

contribuyentes activos del sistema y aportan significativamente más de lo que reciben del 

Estado (Bernardi et al., 2011; Bruquetas y Moreno 2015). De hecho, diversos autores 

señalan que la población inmigrante, a pesar de ser más vulnerable por estar fuertemente 

asociada a sectores con una mayor temporalidad y menores salarios, está 
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infrarrepresentada en los sistemas de protección social lo cual se contrapone con la 

percepción de los inmigrantes como abusadores del sistema de bienestar. En esta línea, 

Muñoz de Bustillo y Grande (2017) ponen de relieve que, a igualdad de características, 

los inmigrantes tienen menos probabilidad de recibir prestacionales sociales que la 

población autóctona (concretamente un 4,7% menos), y que las cantidades percibidas por 

éstos son significativamente menores que las que reciben los nativos (hasta 1.500 euros 

menos) (Muñoz de Bustillo y Grande, 2017). 

De la misma forma, el 51,1% de los españoles encuestados por el CIS declara 

estar de acuerdo con la afirmación “los inmigrantes abusan de la atención sanitaria 

gratuita”. No obstante, la información disponible tampoco parece avalar dicha hipótesis, 

ya que se sabe que el factor clave que explica el gasto sanitario es la edad (Aguado et al., 

2012), y la menor edad promedio de la población inmigrante con respecto a la española 

se asocia con una menor utilización de servicios como el sanitario (Iglesias-Martínez et 

al., 2020). En este sentido, los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud 

realizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no pueden ser más 

reveladores, ya que según los datos recabados en el módulo “Utilización de servicios 

sanitarios” de dicho estudio, se confirma que los inmigrantes hacen menos uso de la 

sanidad pública que la población autóctona (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, 2017). Así mismo, estudios centrados en el análisis del gasto sanitario han 

demostrado que el gasto por atención sanitaria pública per cápita de la población 

inmigrante es inferior al realizado por la población española (Vicens et al., 2006). 

Por último, en la encuesta realizada por el CIS también se observa una percepción 

de la inmigración como amenaza social. A este respecto, el aspecto negativo que los 

entrevistados destacan en mayor medida de los inmigrantes es el relacionado con la 

delincuencia y la inseguridad (15.2%). Esta relación entre inmigración y delincuencia se 

encuentra muy presente no solo en la opinión pública, sino también en los medios de 

comunicación a través de los cuales se refuerzan los estereotipos negativos y los 

prejuicios hacia la inmigración (Igartua et al., 2013). No obstante, tampoco se ajusta a la 

realidad ya que durante los años en que la población extranjera creció exponencialmente 

en España (periodo 2000-2014), la delincuencia no solo no se incrementó, sino que 

experimentó un leve descenso (García-España, 2019). 

En definitiva, los resultados de la última encuesta de Actitudes hacia la 

inmigración del CIS muestran el arraigo entre la población española de unos estereotipos 
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sobre los inmigrantes que, al igual que se ha observado en estudios previos, en la mayoría 

de los casos se basan en percepciones erróneas sobre el hecho migratorio (Alesina et al., 

2018). 

Otra fuente relevante que permite tomar el pulso de las actitudes de la población 

española hacia los inmigrantes es el Informe 2019 sobre la evolución de “los delitos de 

odio” en España. Un documento realizado con periodicidad anual por el Ministerio del 

Interior y que en su última edición revela un preocupante aumento del número de actos 

de violencia contra el colectivo inmigrante. A este respecto, y en base a la definición 

aprobada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europea (OSCE, 

2003), se considera delito de odio:   

Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las 

propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por 

su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo 

[…] basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o 

perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la 

edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor 

similar. (Decisión nº 4/03) 

Según el citado informe del Ministerio del Interior, durante el año 2019 se 

registraron un total de 1706 incidentes de este tipo en España, lo que supone un aumento 

del 6.8% con respecto a 2018. Además, los delitos de odio relacionados con el racismo y 

la xenofobia suponen el 30.2% del total, conformando uno de los ámbitos en los que 

mayor número de incidentes se registraron en 2019, solo por detrás de los delitos de odio 

relacionados con la ideología (34.9%).  

Concretamente, la cifra de delitos de odio relacionados con el racismo y la 

xenofobia registrada en 2019 ascendió a 515, lo que supone un aumento de casi el 21% 

con respecto a 2018. Cabe indicar que las personas que perpetran este tipo de delitos son 

principalmente de nacionalidad española (84.7%), sexo masculino (83%), y con edades 

entre los 18 y los 40 años (54.7%). 

Además, resulta relevante analizar la presencia del discurso del odio en los medios 

sociales (Arcila et al., 2020), por lo que en el citado informe se hace un seguimiento 

individualizado de los delitos de odio que se comenten a través de internet y las redes 

sociales. En este ámbito, y en línea con estudios previos (p.e., Bartlett et al., 2014), se ha 
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observado que el discurso de odio en línea ha experimentado un incremento 

especialmente preocupante registrándose un total de 204 incidentes de esta naturaleza en 

2019 (casi un 23% más que en 2018). De igual forma, entre los delitos de odio que se 

perpetran por medio de internet o redes sociales, los asociados con el racismo y la 

xenofobia son los que muestran mayor incidencia registrándose un total de 133 incidentes 

en 2019 (el 65.2% del total), siendo los que mayor recurrencia presentan las amenazas, 

injurias y la discriminación (Ministerio del Interior, 2020). 

 

1.2.2 Contexto Europeo 

Según los últimos datos disponibles, a 1 de enero de 2019 vivían en la Unión 

Europea 446,8 millones de personas, de los cuales 34.2 millones (el 7.7%) eran personas 

que no habían nacido en ninguno de los 27 estados miembros (Comisión Europea, 2019c).  

Estos flujos migratorios han aumentado en los últimos años debido a la 

denominada crisis migratoria y con gran probabilidad seguirán produciéndose en el futuro 

por lo que es imperativo abordar el desafío que representa la integración de los 

inmigrantes. Por este motivo, la Unión Europea ha desarrollado diferentes estudios con 

el objetivo de tener una comprensión más clara de las opiniones y actitudes de los 

ciudadanos europeos, unos estudios que al igual que en el caso español, ponen de relieve 

una situación ciertamente preocupante.   

En primer lugar, la Comisión Europea desarrolla estudios transnacionales en los 

que se interroga a los ciudadanos sobre diversos temas relacionados con la Unión Europea 

conocidos como Eurobarómetros Estándar y a través de los cuales puede obtenerse 

información acerca de las opiniones de los europeos en relación a los inmigrantes. Así, 

según los resultados de la encuesta del Eurobarómetro Estándar 92 (N = 32543) realizada 

en noviembre de 2019 en los, por aquel entonces, 28 Estados miembros de la UE, más de 

un tercio de los europeos considera la inmigración como el problema más importante que 

enfrenta la Unión Europea (34%), situándose los porcentajes más elevados en Malta 

(66%), Chipre (60%) y Eslovenia (53%). Resulta relevante indicar que la notoriedad de 

la inmigración como principal problema social entre los europeos destaca incluso por 

delante del cambio climático (28%), la situación económica (19%), o el terrorismo (16%) 

(Comisión Europea, 2019b) (véase Figura 2). 
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Figura 2. 

¿Cuáles cree que son los dos problemas más importantes que enfrenta la UE en este 

momento? 

 

Nota: Máximo dos respuestas (en %). Fuente: Comisión Europea (2019b) 

 

De la misma forma, la Comisión Europea realiza otro tipo de estudios conocidos 

como Eurobarómetros Especiales, en los que se examina la percepción de los ciudadanos 

de los países miembros respecto a temas concretos y que ofrecen una visión más clara de 

la opinión pública sobre diferentes temas entre los que figura el hecho migratorio.  

En este sentido, en el Eurobarómetro Especial 493 (N = 27438), en un estudio que 

examina la discriminación en la Unión Europea en una amplia gama de terrenos y que fue 

realizado en mayo de 2019, se observó que casi 6 de cada 10 encuestados, un preocupante 

59%, piensa que la discriminación en base al color de la piel o al origen étnico está 

extendida en su país (Comisión Europea, 2019a). 

Así mismo, en el año 2018 la Comisión Europea realizó el Eurobarómetro 

Especial 469 (N = 28080), una encuesta diseñada específicamente para medir las actitudes 

de los europeos hacia la inmigración titulada Integración de los inmigrantes en la Unión 

Europea. Los resultados de dicho estudio pusieron de relieve que más de un tercio de los 

ciudadanos europeos piensa que la inmigración no es una oportunidad sino un problema 

para su país (38%); y más de la mitad afirma que la población inmigrante es una carga 

para el sistema de bienestar (56%), y que agrava los problemas de delincuencia en su país 

(55%) (Comisión Europea, 2018). 
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Por último, otra fuente relevante para evaluar las actitudes hacia la inmigración 

en el contexto europeo se encuentra en el informe 2019 Hate crime data realizado por la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Dicho estudio 

contiene información oficial sobre delitos de odio proporcionada por 45 Estados 

participantes, así como por organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, en 

base a la cual pudo observarse que el principal motivo de los incidentes de odio en la 

Unión Europea es el racismo y la xenofobia. Según dicho informe, en 2019 fueron 

contabilizados un total de 7278 delitos de odio en el continente, de los cuales más del 

41%, concretamente 3026 delitos, fueron motivados por el racismo y la xenofobia 

(OSCE, 2021). 

Como ha podido observarse, los flujos migratorios siguen generando sentimientos 

de desconfianza y rechazo en las sociedades de acogida. No obstante, tal como señala van 

Dijk (2006) “el prejuicio y la discriminación no son innatos, sino aprendidos, y se 

aprenden principalmente del discurso público” (p.16). Por este motivo, cuestiones como 

la instrumentalización del hecho migratorio por parte de determinadas formaciones con 

el objetivo de obtener rédito político, y el inadecuado tratamiento informativo que hacen 

del fenómeno los medios de comunicación, adquieren especial relevancia.  

  

1.3 La Politización del Fenómeno Migratorio 

La esfera política de una sociedad como la española cada vez más multicultural, 

debería gestionar el fenómeno de la inmigración de tal forma que se favoreciese la 

cohesión social y la convivencia. Sin embargo, la instrumentalización del hecho 

migratorio con el objetivo de alcanzar fines políticos está agravando las tensiones 

intergrupales y produciendo una fractura social.  

La cuestión migratoria es un tema que impacta en la ciudadanía debido a su 

importante componente emotivo (Maddens y Hajnal, 2001). En momentos de 

incertidumbre como el actual, cuando se percibe un incremento en el número de 

inmigrantes, o que éstos representan una amenaza para la economía, la seguridad, o la 

cultura del país, es comprensible que determinados sectores de la sociedad experimenten 

cierta preocupación. Además, esta preocupación puede agravarse en situaciones de crisis 

económica (Quillian, 1995), una circunstancia que es aprovechada por partidos de 
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extrema derecha con discursos abiertamente anti-inmigración que sirven como 

canalizadores de ese miedo (Della Posta, 2013; Rydgren, 2003). 

En este sentido, diversos estudios realizados en diferentes contextos geográficos 

han constatado la existencia de una correlación positiva entre la proporción de 

inmigrantes en el país y el apoyo a partidos populistas de extrema derecha (p.e., Hatton, 

2016; Stockemer, 2017). Así mismo, se ha observado que el aumento de la xenofobia 

entre la población nativa se produce especialmente en momentos de crisis económica, 

principalmente debido a la percepción de los inmigrantes como competidores en la 

obtención de recursos escasos como el empleo o los servicios sociales (Cea D’ Ancona, 

2009).  

Por este motivo, en los últimos años la polarización del debate en torno a la 

inmigración se ha intensificado y el espacio para un análisis sosegado y basado en datos 

objetivos se ha reducido en favor de un discurso fundamentado en la división y el miedo 

(Kaufmann, 2017). En este sentido, Mudde (2019) sostiene que sucesos como los 

atentados del “11S” o la llamada “crisis de los refugiados”, han facilitado que posturas 

migratorias radicales calen en gran parte de la sociedad, y que en la actualidad, diferentes 

partidos políticos de extrema derecha en el contexto europeo utilicen una retórica anti-

inmigratoria como eje vertebrador de su discurso con el único objetivo de alcanzar 

mayores cuotas de mercado. En Alemania, por ejemplo, en un contexto de gran afluencia 

de inmigrantes durante la crisis económica, la transformación en 2015 del partido de 

Frauke Petry Alternative für Deutschland (AfD) de liberal a claramente anti-inmigratorio 

supuso un salto cualitativo en la popularidad del partido (Kappe, 2016). 

De esta forma, a medida que el nivel de multiculturalismo ha ido aumentando en 

las sociedades, los partidos con un discurso claramente en contra de la inmigración han 

experimentado un éxito sin precedentes. Este auge y consolidación de partidos de extrema 

derecha pudo observarse claramente en el año 2019, año de elecciones tanto a nivel 

nacional como europeo. En el contexto europeo, los partidos con discurso anti-

inmigración fueron la fuerza más votada en Italia y Francia. Así mismo, en España uno 

de los resultados electorales más destacados fue la irrupción de un partido de ultraderecha 

en las instituciones. 

Este tipo de formaciones políticas, que politización la inmigración, son 

denominados por algunos autores como partidos nicho (Meguid, 2005). Su estrategia 

consiste en acaparar un tema al que los partidos ya establecidos no han prestado 
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demasiada atención con el propósito de forzar su posicionamiento al respecto. De esta 

forma, si consiguen monopolizar el debate, pueden provocar una percepción positiva 

entre los ciudadanos (Boomgaarden y Vliegenthart, 2007). De hecho, la inmigración es 

un tema tan central en el discurso de estas formaciones que hasta sus programas 

económicos se interpretan en clave nativista (Mudde, 2007). En otras palabras, su política 

económica se basa en garantizar que los beneficios del Estado del bienestar estén 

reservados exclusivamente para la población autóctona, excluyendo por supuesto a los 

inmigrantes. 

Por último, la aparición en la escena política de partidos con un discurso 

claramente xenófobo hace que este tipo de mensajes anti-inmigración se naturalicen 

llegando incluso a producir una suerte de “efecto contagio” entre los demás partidos 

políticos (Kaufmann, 2017). En este sentido, en un estudio reciente los investigadores 

Abou-Chadi y Krause (2020) accedieron a una muestra compuesta por 33 democracias 

europeas y a través de un diseño de regresión discontinua, pudieron inferir de forma 

causal que los partidos ya establecidos en dichas democracias, reaccionaban al éxito de 

partidos de extrema derecha radical (medido a través de su representación en el 

parlamento) enfatizando sus posiciones proteccionistas en materia migratoria y cultural. 

De esta forma, la actual dinámica política se está convirtiendo en un importante obstáculo 

para la integración de los inmigrantes. 

En definitiva, la aparición en la escena política de partidos de extrema derecha 

con un discurso claramente hostil hacia la inmigración y los inmigrantes puede tener un 

impacto sumamente negativo en las actitudes hacia la inmigración de ciertos sectores de 

la sociedad, lo que en última instancia solo contribuye a agravar aún más las tensiones 

intergrupales (Arango, et al., 2019). 

 

1.4 El Hecho Migratorio y los Medios de Comunicación 

Teniendo en cuenta la última encuesta de Actitudes hacia la Inmigración del CIS, 

el contacto intergrupal entre la población nativa y la población de origen extranjero es 

sorprendentemente bajo (CIS, 2017). Por lo que se plantea la cuestión de cuál es la forma 

en la que la sociedad española aprende acerca de las costumbres y las características de 

los inmigrantes. En este sentido, Lippmann (1922) señala que gran parte de lo que 
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conocemos es en base a los medios de comunicación, y que son precisamente los medios 

quienes construyen nuestra percepción del mundo.  

Igualmente, los medios posibilitan un contacto intergrupal mediático entre la 

población nativa y los inmigrantes, facilitando un aprendizaje del otro a través de sus 

contenidos. Así, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la información transmitida 

por los medios de comunicación constituye el único contacto que la población nativa tiene 

con este colectivo, la imagen que éstos ofrecen de los inmigrantes resulta sumamente 

relevante (van Dijk, 2003). 

En este sentido, y según la citada encuesta del CIS, el 45.8% de los españoles 

consideran que la imagen de los inmigrantes que transmiten los medios de comunicación 

es “negativa” o “muy negativa”, frente al 19.7% que piensa que es “positiva” o “muy 

positiva”. Además, de las personas que reconocían haber escuchado opiniones en contra 

de los inmigrantes, el 37.6% afirmaban haberlo hecho a través de la televisión, un 7.1% 

en la radio y un 9.2% por medio de la prensa o las revistas (CIS, 2017). 

Los estudios realizados en ámbitos como el de la Agenda Setting o la teoría del 

framing, han puesto de relieve que las noticias condicionan a la audiencia debido a la 

adopción de un punto de vista concreto y a la importancia que se concede a los temas 

tratados (Igartua y Humanes,  2004). La teoría de la Agenda Setting afirma que los medios 

de comunicación influyen en las percepciones que la audiencia tiene sobre lo que es 

importante al cubrir unos temas en detrimento de otros (McCombs y Reynolds, 2002). 

Por ejemplo, se ha constatado la existencia de una correlación positiva entre el volumen 

de noticias sobre inmigrantes publicadas en los principales periódicos españoles (El País, 

ABC, El Mundo y la Razón) y la percepción de la inmigración como problema (Igartua 

et al., 2004), lo que demuestra que uno de los efectos de la exposición a noticias es 

aprender a determinar “lo que es importante”. 

Así mismo, los medios de comunicación no solo son relevantes para definir la 

agenda pública, sino que también determinan el modo de pensar sobre el objeto social 

proveyendo un marco interpretativo a través del cual dar sentido a la realidad (de Vreese, 

2003; Koziner, 2013). En este sentido, la teoría del framing se vincula con la selección 

de ciertos aspectos de la realidad y su notoriedad en el texto comunicativo (Entman, 

1993). En este contexto, el concepto de encuadre es fundamental ya que la producción de 

noticias implica la selección de la perspectiva, las palabras clave y la “idea organizadora 

central” con la que se construirá la historia (Tankard, 2001). 
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Dada su relevancia, en campo de la investigación en Comunicación se han 

desarrollado numerosos estudios con el objetivo de analizar el tratamiento informativo 

que reciben los inmigrantes, observando que la imagen de éstos se asocia a amenazas 

socioeconómicas, físicas y simbólicas (Cea D’Ancona, 2004). Este tipo de 

investigaciones utilizan técnicas como el análisis de contenido para examinar grandes 

muestras de noticias con el propósito de detectar los patrones con los que se encuadra la 

pieza informativa (Igartua, 2019).  

En el contexto español, Igartua et al. (2007) realizaron una investigación en la que 

se analizó el tratamiento informativo aplicado al fenómeno migratorio tanto en la prensa 

como en la televisión del país. Los investigadores observaron que la mayor parte de las 

noticias sobre inmigración eran de carácter desfavorable, constatado una predominancia 

de enfoques negativos entre los que destacaba la vinculación de los inmigrantes con la 

delincuencia. Además, los investigadores observaron que dicho encuadre noticioso era el 

que recibía el mejor emplazamiento en los medios de comunicación (aparecían en mayor 

medida ocupando la portada de los diarios y se les dedicaba más tiempo en televisión). 

Así mismo, Santamaría (2002) constató que la gran mayoría de las metáforas que 

conforman el discurso sobre la inmigración de los medios de comunicación representan 

un fenómeno que cuanto menos podría calificarse de inquietante. Entre las metáforas más 

utilizadas son numerosas las que describen a los inmigrantes como animales a través de 

expresiones como “manada” o “bandada”, y que evocan la idea de un comportamiento 

colectivo. Igualmente, son abundantes las metáforas acuosas que hablan de aguas 

indomadas y en las que se asemeja la inmigración con “oleadas”, “mareas” o 

“avalanchas”, amplificando su magnitud y sugiriendo la continuidad de un fenómeno 

migratorio que no se detiene y puede desbordarse. Tal como señala el autor en su 

interesante trabajo, estas metáforas sugieren un peligro que si no se contiene, arrastrará 

todo lo que encuentre a su paso provocando un desenlace trágico. De la misma forma, 

son comunes las metáforas que remiten a la guerra y que describen a los inmigrantes como 

“ilegales”, “bandas” o como una “invasión”. Metáforas que hacen de los migrantes el 

enemigo y de las migraciones un problema de seguridad nacional cuya única solución es 

reforzar las fronteras. En definitiva, metáforas que representan el hecho migratorio como 

una amenaza y que participan en la construcción de un modo de pensar determinado 

acerca de los inmigrantes que en última instancia perpetúa el prejuicio. 
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Volviendo a los encuadres noticiosos que vinculan la inmigración con la 

delincuencia, es necesario señalar que el hecho de que abunden en los espacios 

informativos puede tener efectos en la audiencia y fomentar una falsa correlación entre la 

inmigración y la delincuencia (van Dijk, 1997). De esta forma, las investigaciones sobre 

los efectos del tratamiento informativo han puesto de relieve que la forma en la que se 

encuadra un tema tiene influencia en la percepción que la audiencia desarrolla sobre éste 

(de Vreese, 2003). De hecho, diversos estudios señalan que es uno de los factores 

explicativos del aumento del racismo en España (Igartua y Cheng, 2009).  

En este sentido, Igartua (2013) realizó una investigación con el objetivo de 

analizar los efectos de los encuadres noticiosos sobre los inmigrantes en España. Con este 

objetivo, el investigador realizó dos estudios experimentales en dos ciudades españolas 

(Valladolid y Salamanca) en los que los participantes fueron expuestos a una noticia sobre 

un acto delictivo en la que se manipulaba la mención del origen de los delincuentes (los 

delincuentes son inmigrantes versus no se menciona su origen) y la implicación con el 

tema de la noticia (el suceso ocurre en la misma ciudad del participante versus en otra 

ciudad). Los resultados de la investigación fueron congruentes con un modelo de 

procesamiento dual. De esta forma, se observó que cuando el suceso ocurre en una ciudad 

distinta, la mención del origen inmigrante de los delincuentes ejercía un efecto indirecto 

en los participantes a través de las actitudes. En cambio, cuando el suceso ocurría en la 

misma ciudad de los participantes, el efecto indirecto se explicaba por la activación de 

pensamientos que influían en la formación y el refuerzo de estereotipos negativos sobre 

los inmigrantes.  

Por otra parte, la audiencia no solo aprende acerca de la realidad social a través 

de las noticias, sino que los programas de entretenimiento también tienen la capacidad de 

influir en su comprensión, especialmente cuando no se maneja información de primera 

mano sobre el tema (Igartua, 2019). Los análisis de contenido en este contexto suelen 

realizar un análisis demográfico comparativo entre los personajes que aparecen en dichos 

programas de ficción y los datos demográficos del país, con el objetivo de determinar si 

los programas de ficción representan adecuadamente, desde un punto de vista 

demográfico, a las minorías residentes en el país. De la misma forma, se tienen en cuenta 

aspectos como los roles que desempeñan en la trama, y sus características demográficas, 

económicas y psicológicas.  
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Los resultados observados en este tipo de estudios demuestran que los medios de 

comunicación también ofrecen una visión negativa y estereotipada de las personas 

inmigrantes en las series de ficción. Así, se ha constatado que los personajes inmigrantes 

suelen estar infrarrepresentaos, ocupar papeles irrelevantes, e interpretar a personas sin 

estudios, normalmente implicados en actividades delictivas, y con rasgos de personalidad 

negativos. Por ejemplo, Marcos et al. (2014) realizaron un análisis de contenido a una 

muestra de más de 2000 personajes de la ficción televisiva retransmitida en horario de 

prime time en España. Los resultados del estudio pusieron de relieve una escasa presencia 

de personajes inmigrantes en las series de ficción y películas, lo que condiciona su 

visibilidad y reduce las oportunidades de contacto intergrupal mediático con la población 

autóctona, un contacto que se ha demostrado sumamente efectivo para reducir el 

prejuicio. Además, se constató que en los casos en los que si aparecían en los programas 

de ficción, los personajes inmigrantes eran presentados como más conflictivos, agresivos 

e intolerantes que sus homólogos españoles. Una imagen estereotipada y negativa de los 

inmigrantes que podría generar y reforzar en la audiencia una visión prejuiciosa del 

colectivo. 

 

1.5 Menores Extranjeros No Acompañados 

Formado parte de la población inmigrante, existe un colectivo especialmente 

vulnerable conocido como “menores extranjeros no acompañados” o “MENAS” (a lo 

largo de esta tesis se utilizará el término MENA por ser el más consensuado para referirse 

a este colectivo, Fuentes-Sánchez, 2014). De acuerdo a la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo, un MENA es: 

Un menor que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de 

un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la práctica del 

Estado miembro en cuestión, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo 

de él; se incluye al menor que deje de estar acompañado después de haber entrado 

en el territorio de los Estados miembros. (Directiva 95/EU, 2011) 

La migración en solitario de estos menores y la ausencia de rutas legales implica 

el establecimiento de relaciones con adultos que en muchas ocasiones les conduce a 

situaciones de explotación laboral y sexual (Digidiki y Bhabha, 2017). En este sentido, la 
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Europol señala que de las víctimas del tráfico de seres humanos en el mundo, alrededor 

del 28% son niñas y niños (Europol, 2018).  

A modo de breve contextualización, durante el año 2019 llegaron a las costas 

españolas en embarcaciones “muy precarias y peligrosas” 2873 menores migrantes no 

acompañados (Fiscalía General del Estado, 2020). Así mismo, según el último registro 

oficial de MENAS, a fecha 31 de diciembre de 2019, figuraban inscritos un total de 12417 

menores bajo la tutela de la Administración (Fiscalía General del Estado, 2020). No 

obstante, dichas cifras son orientativas ya que la cantidad de menores migrantes no 

acompañados en España es imposible de contabilizar dado que muchos de ellos llegan a 

la península sin ser detectados. En cuanto al perfil del menor migrante residente en 

España, se trata de adolescentes de sexo masculino (el 90% son niños), con una edad de 

15 a 17 años, y de origen principalmente africano (el 80% proceden de Marruecos y 

Argelia) (Gómez-Quintero et al., 2021). Así mismo, la literatura existente también señala 

que se trata jóvenes con un escaso nivel de estudios y un nivel de español muy deficiente 

(Cheddadi, 2020). 

Estos menores enfrentan una situación especialmente vulnerable debido a su 

condición de menores, extranjeros, y separados de sus padres, pero además se trata de un 

colectivo que experimenta una doble realidad. Por un lado tienen derechos reconocidos 

en la normativa de protección jurídica del menor tanto a nivel nacional como europeo 

(Lázaro y Morroy, 2010), por lo que velar por su interés y protección es la prioridad. Pero 

por otra parte, sobre su condición de menores en ocasiones prevalece la de inmigrantes, 

y los esfuerzos se dirigen a controlarlos, o incluso expulsarlos del país (Monterde, 2013). 

Así mismo, los medios de comunicación han colocado en el centro del foco 

mediático al colectivo de menores migrantes en los últimos años. En este sentido, en un 

estudio reciente Gómez-Quintero et al. (2021), constataron que entre 2017 y 2019 se 

produjo un aumento exponencial del número de noticias acerca de estos menores en la 

prensa española. Además, los autores comprobaron que los medios que utilizaban el 

término MENA en sus informaciones, se caracterizaban por hacer uso de un encuadre 

noticioso “vinculado a la amenaza, la seguridad, la reprobación moral y la intervención 

política” (Gómez-Quintero et al., 2021, p. 103).  

“Dos ‘menas’ insultan, amenazan y rompen el coche de una educadora que les 

retiró la paga por inhalar disolvente en el centro de Casa de Campo” (El Mundo, 

25/01/2021); “Brutal agresión de tres ‘menas’ a un joven que se negó a darles un cigarro 
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en Hortaleza” (ABC, 04/08/2020); “Los Mossos tratarán de frenar a los ‘menas’ 

delincuentes” (La Vanguardia, 04/05/2019); “Dos ‘menas’ detenidos por agredir y 

amenazar con violar a una cuidadora de Casa de Campo” (La Razón, 16/09/2020); “El 

gobierno aumenta el ‘efecto llamada’: los ‘menas’ podrán trabajar cuando cumplan 18” 

(OK Diario, 02/11/2020). Estos son solo algunos ejemplos de los titulares que pueblan la 

prensa escrita y digital del país. No es de extrañar, por tanto, que fruto de este tratamiento 

mediático inadecuado y de una opinión pública cada vez menos amistosa con los 

inmigrantes, estos menores estén sufriendo un gran rechazo por parte de la sociedad 

española al ser asociados con el incremento de la delincuencia (Mercader, 2019).  

Además, la criminalización de este colectivo se ha convertido en uno de los 

elementos vertebradores del discurso de determinados partidos de extrema derecha, que 

los responsabilizan de las violaciones grupales acaecidas en el país en los últimos años 

(El Periódico, 2020), y que exigen su repatriación (González, 2020). Unas formaciones 

políticas que no solo se valen de los medios de comunicación tradicionales, sino que 

también utilizan las plataformas sociales para generar una imagen engañosa y negativa 

de los inmigrantes con el propósito de influenciar en la opinión pública y alcanzar sus 

fines políticos (McAuliffe, 2018).  

Por último, cabe indicar que las posiciones hostiles hacia los MENAS también 

están presentes en la opinión publica de otros países del contexto europeo. Por ejemplo, 

en una investigación realizada en Salónica (Grecia), se observó que tanto las comunidades 

como las instituciones locales perciben a estos menores como delincuentes que amenazan 

la paz pública (Kovner et al., 2021). Igualmente, en una encuesta realizada en Alemania 

(N = 2524), Plener et al. (2017) constataron que solo el 22.8% de los participantes se 

mostraban a favor de recibir más MENAS en el país, y que la mayoría defendía la 

deportación inmediata de menores no acompañados procedentes de los Balcanes (62%) y 

de África (51,1%). 

 

1.6 Resumen y Conclusiones 

Las migraciones son intrínsecas a la propia naturaleza del ser humano y en los 

últimos años se ha observado un aumento de las mismas, en muchas ocasiones motivadas 

por conflictos, situaciones de profunda inestabilidad e incluso catástrofes naturales. Así 

mismo, según las principales previsiones estos movimientos migratorios seguirán 
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produciéndose en el futuro, por lo que la integración de la población inmigrante es un reto 

ineludible para la sociedad europea.  

En el caso de España, los flujos migratorios se han correlacionado de forma muy 

significativa con los ciclos económicos, y el país ya está cerca de recuperar los niveles 

alcanzados en el periodo de expansión que se experimentó en el periodo 2009-2011.    

No obstante, estos flujos migratorios siguen generando sentimientos de 

desconfianza y rechazo entre la población autóctona, y los estereotipos negativos y el 

sentimiento de rechazo hacia el colectivo inmigrante están fuertemente enraizados en la 

población española.  

En este sentido, diferentes encuestas a nivel nacional y europeo dan cuenta del 

preocupante aumento del prejuicio hacia los inmigrantes. Además, este rechazo por parte 

de la población autóctona va más allá de la esfera de las percepciones y se plasma incluso 

en la discriminación y la acción violenta contra la población extranjera. Así, los informes 

sobre delitos de odio realizados tanto en España como en Europa evidencian un 

preocupante aumento de actos de violencia contra los inmigrantes, posicionando al 

racismo y la xenofobia como una de las principales motivaciones de los delitos de odio.  

La principales teorías explicativas del racismo, relacionan este rechazo hacia los 

inmigrantes con la percepción de amenaza económica e identitaria, la cual suele 

agudizarse en periodos de incertidumbre económica. Una circunstancia que es 

aprovechada por partidos de extrema derecha con discursos abiertamente anti-

inmigración que sirven como canalizadores de ese miedo. Este tipo de formaciones 

políticas ha experimentado un éxito sin precedentes en España y en diferentes países 

europeos, y su irrupción en la escena política con un discurso claramente xenófobo tiene 

graves implicaciones. 

Por un lado,  polariza el debate en torno a la inmigración lo que favorece la 

división y el miedo. Por el otro, hace que este tipo de mensajes anti-inmigración se 

naturalicen, no solo en la opinión pública, sino también entre los partidos políticos ya 

establecidos, lo que en última instancia produce que la propia actividad política se 

convierta en un obstáculo para la integración de los inmigrantes. 

De la misma forma, la politización del fenómeno con fines electorales ha colocado 

a la inmigración en el centro del foco mediático, observándose un aumento exponencial 

en el número de informaciones acerca de la inmigración en los medios de comunicación 
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españoles. Este aumento en el número de noticias, configura la agenda pública y 

condiciona el nivel de importancia que la audiencia concede a la inmigración. Además, 

los medios de comunicación en muchas ocasiones constituyen el único contacto que la 

población nativa tiene con este colectivo, de forma que la imagen que éstos ofrecen de 

los inmigrantes termina influenciando las percepciones de la sociedad.  

En este sentido, diversos estudios han puesto de relieve que en el tratamiento 

informativo que reciben los inmigrantes predominan los enfoques negativos, entre los que 

destaca su vinculación con la delincuencia. Este tratamiento noticioso puede fomentar 

una falsa correlación entre la inmigración y la delincuencia, y de hecho, diversos estudios 

señalan que es uno de los factores explicativos del aumento del racismo en España. 

De la misma forma, los programas de entretenimiento también tienen la capacidad 

de influir en las percepciones de la sociedad, y la investigación previa ha constatado que 

los medios de comunicación también ofrecen una visión negativa y estereotipada de la 

población inmigrante en los programas de ficción, la cual podría reforzar en la audiencia 

una visión prejuiciosa del colectivo. 

Por último, existe un colectivo de inmigrantes especialmente vulnerable conocido 

como “menores extranjeros no acompañados” que enfrentan una situación especialmente 

vulnerable debido a su condición de menores, extranjeros, y separados de sus padres. En 

los últimos años, se ha colocado a estos menores migrantes en el centro del foco 

mediático, y fruto de un tratamiento informativo inadecuado y de la criminalización que 

están sufriendo por parte de determinados partidos de extrema derecha, están sufriendo 

un gran rechazo por parte de la sociedad española. 

En este contexto de tensión social, resulta prioritario diseñar estrategias eficaces 

para reducir el conflicto intergrupal. La presente tesis doctoral toma como referencia las 

estrategias psico-sociales para reducir el prejuicio hacia grupos discriminados y la 

investigación sobre persuasión narrativa, para diseñar intervenciones mediáticas en clave 

narrativa que permitan reducir el prejuicio por parte de la población autóctona hacia 

inmigrantes estigmatizados. Todo ello con el objetivo de promover sociedades más 

inclusivas y respetuosas con los derechos de este colectivo.
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Capítulo 2 

El Prejuicio 

 

2.1 Definición 

A lo largo de la historia, el prejuicio ha sido descrito y explicado desde la óptica 

de diferentes disciplinas en el ámbito de las ciencias sociales, por lo que alcanzar una 

descripción unificada del fenómeno resulta una tarea difícil (Devine, 1995). En el ámbito 

de la Psicología Social, la concepción del prejuicio como el rechazo hacia un individuo 

en base a su pertenencia grupal, es el enfoque más utilizado para su análisis y conforma 

uno de los temas que más interés ha generado en esta disciplina (Duckitt, 2001). 

En este ámbito, el autor que destaca como referente en su estudio y 

conceptualización es el psicólogo estadounidense Gordon Allport. En el año 1954 Gordon 

Allport publica su libro The Nature of Prejudice, una de las obras más completas sobre el 

prejuicio y en la que define el fenómeno como “una antipatía basada en una 

generalización inflexible y errónea, que puede ser sentida o expresada, dirigida hacia un 

grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro de un grupo” (Allport, 1954, 

p. 9). A este enfoque que involucra tanto la cognición como el afecto, Allport agregaría   

que las actitudes prejuiciosas tienden a formar creencias que justifican la discriminación, 

precisando que los prejuicios son “actitudes negativas o una predisposición a adoptar un 

comportamiento negativo hacia un grupo, o hacia miembros de ese grupo, que descansan 

sobre una generalización errónea y rígida” (Allport, 1954, p. 10).  

La obra de Allport fue considerada como “el punto de partida de las 

investigaciones modernas en torno a la naturaleza del prejuicio y de los métodos para su 

eliminación” (Brown, 1998, p. 21), y ha tenido una gran influencia en la investigación 

realizada en el campo de la Psicología Social. Tanto es así, que su concepción del 

fenómeno como una actitud negativa se extiende hasta nuestros días. Así, por ejemplo, 

Myers (1991) o Dovidio (2001) definen el prejuicio casi en los mismos términos como 

una actitud negativa e injusta hacia un grupo y los miembros que lo integran. De la misma 

forma, autores como Cea D’Ancona (2004) o Pettigrew y Meertens (1995) explican el 
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fenómeno como la predisposición a adoptar comportamientos negativos hacia un 

exogrupo o hacia alguno de sus miembros solo por su pertenencia a ese grupo. 

El hecho de que la concepción del prejuicio como actitud negativa haya sido tan 

ampliamente aceptada en la Psicología Social, ha permitido aplicar a su estudio toda la 

investigación empírica acumulada sobre las actitudes (Navas et al., 2013). En este sentido, 

si utilizamos el planteamiento de Navas (1997) para aplicar al prejuicio las mismas 

características que se utilizan para definir las actitudes, la actitud prejuiciosa podría 

entenderse como un juicio de valor de carácter desfavorable (cargado afectiva y 

negativamente) hacia un exogrupo; que presenta una fuerte resistencia al cambio; y que 

influirá en el comportamiento de dicho individuo hacia el objeto actitudinal (el exogrupo 

o sus miembros).   

En lo referente al estudio de las actitudes, una de las perspectivas teóricas más 

extendidas se basa en un modelo tricomponente. Desde esta perspectiva, las actitudes son 

concebidas como una composición de creencias, sentimientos y conductas con respecto 

al objeto actitudinal (Breckler, 1984). En otras palabras, las actitudes estarían compuestas 

por una combinación de componentes cognitivos, afectivos y conductuales (Eagly y 

Chaiken, 1993; Igartua, 2006). 

Esta concepción tricomponente de las actitudes representa una importante 

tendencia en el análisis del prejuicio como fenómeno, como puede observarse en la 

definición de Brown (1995):  

El prejuicio hace referencia a cualquiera de los siguientes fenómenos o a todos 

ellos: el mantenimiento de actitudes sociales o creencias cognitivas 

despreciativas, la expresión de afecto negativo, o la manifestación de conducta 

hostil o discriminatoria hacia los miembros de un grupo por el hecho de pertenecer 

a ese grupo. (p. 8) 

Por tanto, desde esta óptica el prejuicio no sería un fenómeno exclusivamente 

conductual, sino que el componente emocional también tendría una gran importancia, y 

en última instancia llevaría a la manifestación de conductas (Navas, 1997). A este 

respecto, destaca la definición de Smith (1993), quien considera el prejuicio como “una 

emoción social experimentada con respecto a una identidad social, como un miembro de 

grupo, con un exogrupo como objeto” (p. 304). De hecho, diferentes estudios en esta línea 

han demostrado que el mejor predictor de la discriminación no es el componente 
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cognitivo, sino el afectivo (Dovidio et al., 1996; Gómez-Berrocal y Navas, 2000). Unos 

resultados que podrían deberse al hecho de que las emociones son menos filtradas 

semánticamente y están menos sujetas a presiones de consistencia interna que los juicios 

basados en elementos cognitivos (Abelson et al., 1982). 

De esta forma, el prejuicio es estudiado como una actitud compuesta por un 

componente cognitivo, encarnado en los estereotipos o las creencias acerca de un grupo 

social específico o sus miembros; un componente afectivo, que se relaciona con las 

emociones sentidas hacia los individuos que forma parte de ese grupo (p.e., odio); y un 

componente conductual, o la predisposición a comportarse negativamente con los 

miembros de ese grupo, caracterizado por la discriminación (Ungaretti et al., 2012). 

En base a la perspectiva tricomponente de las actitudes, podría parecer que los 

componentes cognitivos, afectivos y conductuales del prejuicio están fuertemente 

relacionados (Navas et al., 2013). De esta forma, podría pensarse que los estereotipos 

negativos proporcionarían la base para las emociones negativas, mientras que la 

discriminación o la conducta negativa sería la materialización de esos pensamientos y 

sentimientos negativos (Devine, 1995). Sin embargo, y a pesar de que la correlación entre 

estos componentes parece obvia, lo cierto es que son razonablemente independientes 

(Brigham, 1971) y diversos estudios han puesto de manifiesto que el prejuicio no lleva 

siempre a la discriminación manifiesta. Así por ejemplo, la presencia de normas sociales 

que sancionen el comportamiento prejuicioso puede hacer que personas con creencias y 

sentimientos negativos hacia el exogrupo no lleguen a manifestar una conducta negativa 

de forma pública (Gaertner y Dovidio, 1986). 

En definitiva, y en base a la revisión de las diferentes conceptualizaciones del 

prejuicio, se observa que, más allá de los matices, entre ellas existe una gran semejanza 

en cuanto a un conjunto de elementos: 

1. El prejuicio es entendido como un fenómeno en el que intervienen procesos 

individuales y grupales. Los individuales se relacionan con procesos cognitivos, 

como la categorización, y procesos afectivos, como las emociones asociadas a 

estos. Por otra parte, el prejuicio es entendido como un fenómeno grupal en tanto 

en cuanto su objeto son los miembros del exogrupo, y es compartido de forma 

mayoritaria por los miembros del endogrupo (Molero, 2007).  

2. El prejuicio implica el rechazo hacia individuos por el mero hecho de pertenecer 

a un grupo social determinado. Esto se debe a que, aunque el rechazo se 
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personifique en un individuo, éste va dirigido principalmente a la categoría 

(Morales, 2003). En esta misma línea, Brown (1998) señala que el prejuicio se 

expresa, más que hacía sujetos individuales, hacia la totalidad de los miembros 

que conforman la categoría. 

3. El prejuicio es entendido como una actitud compuesta por elementos de tipo 

cognitivo, afectivo y conductual. Aunque estos tres elementos guardan cierta 

relación entre sí, son relativamente independientes (Brigham, 1971). Por ello 

resulta fundamental entender qué los diferencia, y qué relación existe entre estos 

tres componentes. 

 

2.1.1 El Componente Cognitivo 

De los tres componentes que conforman el prejuicio, es sin duda el elemento 

cognitivo el que más atención ha recibido en el ámbito de la Psicología Social (Brown, 

1998), siendo los estereotipos frecuentemente considerados como los representantes de 

dicho componente del prejuicio (Dovidio et al., 1986).  

En un intento de sintetizar las diferentes definiciones realizadas acerca de los 

estereotipos, podría decirse que se tratan de creencias (principalmente de carácter 

negativo) acerca de los atributos de otros grupos y sus miembros, consensuadas 

socialmente y con gran resistencia al cambio (Allport, 1954; Biernat y Dovidio, 2000; 

Huici, 2003; Tajfel, 1984), 

El término estereotipo fue introducido por Lippmann (1922) y hace referencia a 

la imagen distorsionada que viene a la mente al pensar en un determinado grupo social. 

Según el autor, este proceso cognitivo implicaría necesariamente la generación de un 

juicio de valor hacia un grupo en particular o hacia sus miembros, simplemente por 

pertenecer a dicho grupo. Esto se debe a que el estereotipo tiende a generalizar la 

evaluación y a producir en efecto de homogeneidad entre los miembros de un determinado 

grupo (Echebarria et al., 1995). 

Para Lippmann, el estereotipo sería un proceso cognitivo mediante el cual se 

asignaría una etiqueta a cada una de las realidades del entorno, las cuales facilitarían la 

comprensión y la interacción con este. De esta forma, gracias a los estereotipos, y a pesar 

de que resultaría imposible conocer de primera mano a todas las personas que configuran 

nuestro entorno, se puede generar una imagen preconcebida e interactuar con cierta 
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normalidad. Por ejemplo, conocer a todas las personas inmigrantes que residen en una 

determinada ciudad sería imposible. No obstante, se podría describir fácilmente a un 

inmigrante alemán, rumano o marroquí, incluso sin conocer a ninguno personalmente.  

Este proceso es denominado categorización, y consiste en organizar la realidad en 

diferentes categorías en base a criterios como, la etnia, la cultura, el género etc. (Gómez-

Berrocal, 2006). Una vez que las personas son categorizadas, se les atribuye ciertas 

características, las cuales tienden a ser positivas para el endogrupo y negativas para el 

exogrupo, motivo por el cual este proceso cognitivo estaría fuertemente relacionado con 

el prejuicio (Molero, 2007). De esta forma, el estereotipo implica el manejo de gran 

cantidad de información, además de la basada en características superficiales, la cual se 

relaciona con los roles sociales y permite anticipar comportamientos futuros (Oakes y 

Turner, 1990). Por ejemplo, uno de los estereotipos más extendidos sobre la inmigración 

es su asociación con la delincuencia (CIS, 2017; Comisión Europea, 2018), una 

información que haría percibir al inmigrante como peligroso y anticiparía conductas 

delictivas por su parte. 

Por tanto, el rol principal del estereotipo sería el de simplificar el entorno, con el 

objetivo de economizar los esfuerzos cognitivos y ayudar a procesar información acerca 

del otro (Hilton y von Hippel, 1996; Lippmann, 1922). En esta misma línea, Tajfel (1984) 

señala que los estereotipos tendrían dos tipos de funciones: individuales y sociales. Las 

funciones individuales girarían en torno a la estructuración cognitiva de la realidad y a la 

protección del sistema de valores del individuo. Mientras que las funciones de tipo social, 

estarían relacionadas con la comprensión de los acontecimientos sociales, la justificación 

de las acciones tomadas contra el exogrupo y la diferenciación intergrupal. 

Según Allport (1945), los estereotipos permiten reforzar la unión con los 

miembros del endogrupo, al tiempo que resaltan las diferencias con respecto al exogrupo 

(véase Figura 3). Esto explicaría el carácter eminentemente rígido del estereotipo, ya que, 

al ordenar y establecer posiciones en la sociedad, cualquier tipo de perturbación a esa 

ordenación representa un ataque a sus pilares (Roca, 2005). 
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Figura 3. 

Hipotética disminución de la fuerza endogrupal en función de la pertenencia 

 

Fuente: Allport (1954) 

 

A este respecto, el propio Lippmann (1922) indica que “el estereotipo no sólo 

ahorra tiempo en una vida atareada y defiende nuestra posición dentro de la sociedad, 

sino que tiende a resguardarnos de los desconcertantes efectos de querer ver el mundo 

estable y en su totalidad” (p. 91). 

Estudios recientes, han demostrado que los estereotipos pueden verse reforzados 

por el contexto social (p.e. a través determinadas percepciones sociales) lo que justificaría 

la discriminación hacia el exogrupo (Eagly y Diekman, 2005). Así, por ejemplo, las 

personas que fundamenten la percepción del exogrupo en base a una percepción negativa 

de su estatus económico, tenderán a percibir a sus miembros como personas poco 

competentes, lo que en última instancia justificará la discriminación social sufrida por el 

exogrupo (Jost y Banaji, 1994). 

Desde la perspectiva del Modelo del Contenido del Estereotipo (Fiske et al., 

2002), se afirma que el estudio de los estereotipos podría ser agrupado en dos dimensiones 

a través de las cuales se percibe a los demás: la sociabilidad y la competencia. En cuanto 

a la sociabilidad, se relacionaría con rasgos como la cooperación, la cordialidad, la 

simpatía o la amabilidad. Por su parte, la competencia se asociaría a rasgos como la 

racionalidad, la inteligencia, la capacidad de alcanzar metas o la eficacia. 
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Estas dimensiones vendrían marcadas por la percepción de las relaciones entre los 

grupos sociales (en el caso de la sociabilidad), y por la percepción del estatus social del 

exogrupo (en el caso de la competencia). Así mismo, estas dos dimensiones podrían 

combinarse entre sí en función del grado de sociabilidad y competencia percibido, dando 

lugar a 4 categorías diferenciadas. 

• Sociables y competentes 

• Fríos y competentes  

• Incompetentes y sociables 

• Incompetentes y fríos 

Por último, estas 4 categorías suscitarían emociones diferentes. De esta forma, 

Fiske y sus colaboradores, demostraron que se tiende a deshumanizar y despreciar a 

quienes se percibe como fríos e incompetentes (p.e., vagabundos o drogadictos); se 

envidia a aquellos que se percibe como competentes y fríos (p.e., personas poderosas y 

acomodadas); y se siente lástima hacia quienes son percibidos como sociables e 

incompetentes (p.e., ancianos o inmigrantes). Por su parte, solo se sentiría orgullo por el 

endogrupo, el único grupo al que se percibiría como competente y sociable. 

En base a esta teoría, pudo comprobarse la naturaleza compleja de las 

percepciones hacia los inmigrantes, demostrando que los estereotipos hacia éstos no son 

genéricos, sino que dependen del grupo evaluado. En este sentido, la investigación 

realizada en Estados unidos por Lee y Fiske (2006), puso de relieve que las personas 

evaluaban de forma diferente a los inmigrantes en función de su estatus, nacionalidad y 

etnia. De esta forma, se observó que los inmigrantes italianos eran percibidos como 

sociables e incompetentes, mientras que los asiáticos eran evaluados como individuos 

competentes y fríos (Lee y Fiske, 2006). 

 

2.1.2 El Componente Afectivo 

Como se indicaba en el epígrafe anterior, el elemento emocional del prejuicio ha 

recibido menos atención que el componente cognitivo. A pesar de ello, autores como Eliot 

Smith (1993) han subrayado su concepción del prejuicio como un fenómeno 

fundamentalmente emocional. En esta línea, un importante estudio de meta-análisis 

desarrollado en 2005 por Tropp y Pettigrew en el que se analizaron más de quinientos 

estudios realizados a partir de los años 40, puso de relieve la importancia de la dimensión 
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emocional del fenómeno, demostrando que el establecimiento de lazos afectivos 

desempeña un rol fundamental en la reducción del prejuicio en situaciones de contacto 

intergrupal (Tropp y Pettigrew, 2005).  

De la misma forma, los resultados de diversos estudios han demostrado que las 

emociones experimentadas por los participantes durante encuentros intergrupales se 

correlacionan con las actitudes hacia los miembros del exogrupo, lo que pone de 

manifiesto que las relaciones entre diferentes grupos sociales, con frecuencia se 

fundamentan en reacciones de tipo afectivo (Dijker, 1987; Zanna et al., 1990). 

En resumen, la evidencia empírica que pone de relieve la importancia del 

componente emocional del prejuicio es consistente y actualmente resultaría difícil pensar 

que los individuos que presentan actitudes prejuiciosas hacia un determinado grupo 

social, no manifiesten también emociones negativas (Stephan y Stephan, 1985).  

De hecho, diversos estudios han demostrado que indicadores basados en 

dimensiones afectivas, son mejores predictores del prejuicio que aquellos basados en 

elementos de tipo cognitivo (Dovidio et al., 1996; Gómez-Berrocal y Navas, 2000; Tropp 

y Pettigrew, 2005); y que las emociones son mejores predictoras de los comportamientos 

hacia los exogrupos que los estereotipos (Cuddy et al., 2007). 

 

2.1.3 El Componente Conductual 

Desde una perspectiva actitudinal, la discriminación representaría el componente 

conductual del prejuicio, su exteriorización (Simpson y Yinger, 2013). De esta forma, un 

proceso que comienza con la mera distinción entre objetos sociales, suscita una serie de 

emociones asociadas a éstos, y en última instancia desemboca en la manifestación 

externa, o la constitución de una intención de conducta hacia el exogrupo o los miembros 

que lo conforman. Si bien, diversos autores señalan que la discriminación podría tener 

valencia positiva si la evaluación del exogrupo es favorable (p.e., Navas, 1997). La 

discriminación tiende a ser definida como un comportamiento básicamente negativo, 

excluyente o injusto, debido a que se fundamenta en la negación del tratamiento 

igualitario hacia el exogrupo (Allport, 1954; Gaertner y Dovidio, 1986).  

Así mismo, los comportamientos discriminatorios pueden tomar diferentes formas 

y variar en cuanto a su nivel de intensidad, por lo que podrían observarse desde 
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manifestaciones menos drásticas, como hablar mal o evitar el contacto intergrupal, hasta 

las más explícitas como la agresión física (Allport, 1954). De esta forma, en la literatura 

científica se han observado manifestaciones que van desde evitar el contacto intergrupal 

(Minard, 1952; Molero et al., 2003), o la discriminación laboral (Brown, 1998), hasta la 

negación de derechos fundamentales (Bierbrauer, 2000).  

De la misma forma, Allport señala que la discriminación no implicaría 

exclusivamente comportamientos negativos hacia el exogrupo, sino que podría 

manifestarse a través de acciones que tiendan a favorecer de forma injusta a los miembros 

del endogrupo, un mecanismo conocido como favoritismo endogrupal (Allport, 1954). 

Según Brewer (2001), este sesgo se asociaría con las emociones sentidas hacia el 

exogrupo, las cuales variarían en su nivel de intensidad, desde leves como el disgusto, a 

fuertes como el odio. Así, la intensidad de las emociones sentidas hacia el exogrupo se 

asociaría con la intensidad de los comportamientos discriminatorios. De esta forma, 

emociones menos fuertes darían lugar a un tipo de discriminación menos drástica, y 

emociones más intensas implicarían una discriminación más explícita hacia los miembros 

del exogrupo pudiendo incluso justificar el daño infringido hacia estos (Brewer, 2001). 

En la misma línea, Fiske (1998) hace una distinción entre lo que denomina 

discriminación caliente y discriminación fría. Desde su punto de vista, la discriminación 

caliente estaría asociada con ideologías políticas conservadoras y se manifestaría a través 

de conductas basadas en sentimientos como el resentimiento, el disgusto o la ira hacia los 

miembros del exogrupo. Por su parte, la discriminación fría sería un tipo de 

discriminación carente de hostilidad o intención abierta de discriminar y se relacionaría 

con ideas preconcebidas (estereotipos) acerca de los intereses o motivaciones del 

exogrupo. Ejemplos de este tipo de discriminación hacia el colectivo inmigrante serían la 

actitud paternalista o sobreprotectora (Solves y Arcos-Urrutia, 2020), o la exigencia de 

mayores esfuerzos en comparación con los miembros del endogrupo en base a la creencia 

de falta de habilidades o compromiso (Kinder y Sears, 1981). Por tanto, la discriminación 

fría no tiene carácter violento, y en el caso de los inmigrantes, no se relaciona con 

componentes de índole racial o biológico. No obstante, precisamente por ese motivo 

recibe mayor aceptación social, por lo que es sumamente prejudicial para las personas 

que pertenecen a dicho colectivo.  

Cabe indicar que, si bien los estereotipos y las emociones negativas pueden 

predisponer a comportarse de forma discriminatoria, no siempre conducen a la 
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discriminación, y existen variables que pueden influir en su manifestación externa. Por 

ejemplo, diversos estudios han puesto de relieve que la competencia por recursos escasos 

podría facilitar la discriminación intergrupal (p.e., Sherif, 1966). Mientras que otras 

variables como la presión social, tendría la capacidad de reducir las expresiones 

discriminatorias hacia el exogrupo (p.e., Dovidio y Gaertner, 1986). 

 

2.2 Fases del Prejuicio 

El estudio del prejuicio ha experimentado diferentes etapas a lo largo de la 

historia. A pesar de la importancia que actualmente se le otorga en el ámbito institucional 

y de los esfuerzos que se realizan para atajarlo, el prejuicio no siempre fue visto como un 

problema social (Montes-Berges, 2008). De hecho, durante el siglo XIX las actitudes de 

rechazo hacia grupos étnicos minoritarios eran aceptadas socialmente y entendidas como 

algo natural.  

En este sentido, en la literatura científica pueden encontrase diferentes 

compendios y revisiones que dan cuenta de la evolución de este fenómeno (p.e. Dovidio 

y Gaertner,1986; Rodríguez, 1996). Uno de los análisis históricos sobre la evolución del 

prejuicio más ampliamente aceptado es el realizado por Duckitt (1992), en el cual se 

distinguen las siguientes fases: 

1) Fase de la psicología de la raza. Esta etapa se desarrolla desde finales del siglo XIX 

hasta 1920, momento en que surge el interés por el racismo y su estudio. Este periodo 

histórico, marcado por el colonialismo europeo y la esclavitud en América, se 

caracterizó por la influencia del darwinismo social. En esta etapa, las teorías de la 

raza y la aceptación de la existencia de una raza superior a las demás en términos de 

desarrollo intelectual (la blanca en este caso) justificaba el sometimiento de aquellos 

que pertenecían a razas supuestamente inferiores (Ungaretti et al., 2012). De esta 

forma, durante esta etapa las actitudes de rechazo hacia las minorías étnicas eran 

socialmente aceptadas como algo completamente inevitable y natural (Haller, 1971).  

2) Fase del prejuicio racial. En esta etapa, desarrollada a partir de 1920 y marcada por 

el surgimiento del Movimiento por los derechos civiles Estados Unidos y las revueltas 

en contra del dominio colonial que se produjeron en Europa, la concepción del 

prejuicio cambió radicalmente. De esta forma, el prejuicio comenzó a ser considerado 

como un fenómeno irracional e injustificado, así como un problema social susceptible 
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de ser analizado desde una óptica científica (Samelson, 1978). Fruto de este cambio 

de paradigma, surgieron los primeros instrumentos para medir las actitudes negativas, 

como la escala de distancia social de Bogardus (1933), diseñada para medir la 

disposición a mantener un encuentro social con miembros del exogrupo. 

3) Fase de la teoría de los procesos psicodinámicos. Esta fase se extiende desde los años 

40 hasta mediados de los 50. En esta etapa, la teoría psicodinámica proporcionó el 

marco teórico a través del cual se trató de dar explicación al prejuicio. Desde esta 

perspectiva, el prejuicio se atribuyó a un proceso psicológico bautizado como 

mecanismo de defensa. Un mecanismo psicológico universal e inconsciente que 

canalizaría la frustración y hostilidad personales hacia exogrupos inocentes y 

minoritarios a modo de chivos expiatorios. Esta nueva conceptualización del prejuicio 

contribuyó a proveer una interpretación razonable a la propagación del fenómeno en 

diferentes lugares del mundo.  

4) Fase de la personalidad autoritaria. A partir de los años 50 se observó un cambio en 

el paradigma psicodinámico, pasándose de un enfoque centrado en los procesos 

psicológicos a otro basado en la estructura de la personalidad. Esta etapa estuvo 

marcada por la profunda conmoción que provocó el holocausto judío. La magnitud de 

este genocidio masivo era difícilmente explicable en base a un proceso psicológico 

universal compartido y resultaba inconcebible que un hecho tan macabro pudiera ser 

perpetrado por personas normales. Por ese motivo, el nuevo paradigma ya no ponía 

el énfasis en procesos psicológicos universales para explicar el prejuicio, sino en una 

estructura particular de personalidad, una personalidad patológica y autoritaria, que 

constituiría la base para la aceptación de ideologías políticas radicales y que en última 

instancia posibilitaría tales comportamientos (Adorno et al., 1950). 

5) Fase de la cultura y sociedad. Esta fase se desarrolló durante las décadas de los 60 y 

70, y se caracterizó por pasar de un enfoque centrado en aspectos psicológicos 

individuales, al análisis de las influencias sociales y culturales. En esta fase se 

diferencian dos etapas. 

a) La primera se desarrolla en los años 60 y se centra en el prejuicio como una 

norma implantada socialmente y transmitida culturalmente con el fin de 

mantener el statu quo y explotar a los grupos minoritarios (p.e., Pettigrew, 

1979). 
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b) La segunda línea situada en los años 70, enfatiza en la idea de “conflicto 

social” y se enfoca en las dinámicas entre diferentes grupos sociales y los 

conflictos de interés que surgen entre estos (p.e., Sherif, 1966). 

6) Fase de los procesos psicológicos fundamentales. Esta etapa se desarrolló a partir de 

los años 80 y se caracterizó por una conceptualización del prejuicio como universal e 

inevitable, fruto de procesos de categorización comunes. Esta etapa dio lugar a las 

dos grandes vertientes sociocognitivas sobre el estudio del prejuicio. Por un lado, la 

vertiente de la cognición social, un campo de estudio enfocado en los mecanismos 

implicados en la formación y el cambio de los estereotipos. Por el otro, la vertiente 

de las relaciones intergrupales, la cual además de estudiar los procesos cognitivos 

universales de categorización y otros elementos de tipo motivacional, tuvo en cuenta 

las relaciones (interpersonales e intergrupales) para explicar el prejuicio como un 

fenómeno sujeto a cambios en el contexto. Fruto de esta segunda vertiente surge la 

Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1982), la cual se centra en los procesos de 

categorización y en un componente motivacional conocido como favoritismo 

endogrupal. Esta perspectiva teórica es una de las más importantes en el ámbito del 

estudio del prejuicio y las relacionas intergrupales, y constituye uno de los pilares 

sobre los que se fundamenta la presente tesis doctoral por lo que será explicada con 

mayor profundad el punto 2.3 del presente capítulo.  

7) Fase de los modelos contemporáneos del prejuicio. Estas 6 fases desarrolladas por 

Duckitt (1992), se completarían con una séptima, en este caso introducida por Navas 

(1997). Dicha etapa se extiende hasta nuestros días y, según la propia Navas, se utiliza 

para catalogar los estudios enfocados en “entender y explicar la naturaleza 

contradictoria, compleja y paradójica de las actitudes raciales contemporáneas y 

también de género” (Navas, 1997, p. 213). En esta fase se ponen de relieve 

inconsistencias entre los procesos cognitivos, afectivos y conductuales del prejuicio, 

observándose escasa conexión entre estos (Devine, 1989). Así mismo, en un contexto 

histórico marcado por los cambios sociales y una mayor valoración de los ideales 

democráticos e igualitarios, el comportamiento prejuicioso es sancionado lo que ha 

provocado que el racismo tradicional haya sido suplantado por nuevas formas más 

sutiles de prejuicio (p.e., Sears y Kinder, 1971; McConahay et al., 1981; Gaertner y 

Dovidio, 1986; Katz et al., 1986; Pettigrew y Meertens, 1995). 
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Cabe indicar que en muchas ocasiones las perspectivas teóricas se superponen a 

nivel temporal, por lo que es posible encontrar investigaciones realizadas en base a 

propuestas teóricas enmarcadas en un periodo histórico anterior.  

No obstante, la clasificación del estudio del prejuicio desde un punto de vista 

histórico es sumamente relevante, puesto que, como ha podido observarse, la evolución 

en cuanto al abordaje del fenómeno ha estado fuertemente marcada por el contexto, las 

demandas sociales y los intereses científicos del momento (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Fases históricas del prejuicio  

Periodo Problema 

histórico 

Cuestión científico-

social 

Imagen del 

prejuicio 

Orientación 

teórica 

Orientación 

metodológica 

Hasta 

los años 

20 

Dominancia de 

la raza blanca 

Identificar las 

deficiencias de “la 

gente atrasada” 

Respuesta   

natural hacia 

“personas 

inferiores” 

“Teorías raciales” Estudios 

comparativos 

sobre las distintas 

razas 

Años 

20 y 30 

La legitimidad 

de la dominancia 

blanca es 

desafiada 

Explicar la 

estigmatización de 

las minorías 

El prejuicio 

como irracional 

e injustificado 

Conceptualización 

del prejuicio 

como problema 

social 

Estudios 

descriptivos 

Años 

30 y 40 

La ubicuidad del 

racismo en      

EE. UU. 

Identificar los 

procesos universales 

que subyacen al 

prejuicio 

El prejuicio 

como defensa 

inconsciente 

Teoría 

psicodinámica: 

mecanismos de 

defensa 

Experimental 

Años 

50 

La ideología 

racial nazi y el 

holocausto 

Identificar de la 

personalidad 

propensa al prejuicio 

 

El prejuicio 

como expresión 

de una 

necesidad 

patológica 

Diferencias 

individuales 

Correlacional 

Años 

60 

El problema del 

prejuicio en 

Sudamérica 

Estudiar las normas 

sociales y su 

influencia en el 

prejuicio 

El prejuicio 

como norma 

social 

Sociocultural: 

transmisión social 

del prejuicio 

Observacional y 

correlacional 

Años 

70 

La persistencia 

del racismo y la 

discriminación 

en EE. UU. 

Estudiar las raíces 

del prejuicio en la 

estructura social 

El prejuicio 

como expresión 

de intereses 

grupales 

Sociocultural: 

dinámica 

intergrupal del 

prejuicio 

Investigación 

sociológica e 

histórica 

Años 

80 

La inevitabilidad 

y universalidad 

del prejuicio 

Estudiar los 

procesos 

psicológicos 

universales que 

subyacen al 

prejuicio 

El prejuicio 

como resultado 

inevitable de la 

categorización 

social 

Perspectiva 

cognitiva 

Experimental 

Fuente: Duckitt, 1992 
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2.3 Perspectiva Individual y Social del Prejuicio  

Como se ha observado en el epígrafe anterior, el prejuicio ha experimentado una 

evolución muy marcada por el contexto social y político de la época, lo que ha hecho que 

muchos autores hayan optado por una clasificación conceptual del estudio del fenómeno 

desde una perspectiva histórica. No obstante, otro importante criterio para clasificar el 

estudio del prejuicio se fundamenta en las causas que lo producen, pudiendo ser éstas de 

tipo individual o social (García et al., 2013). La primera perspectiva atribuiría las causas 

del prejuicio a características propias del individuo, bien sean de tipo cognitivo o 

motivacional. La segunda, por su parte, recurriría a los procesos intergrupales, ya sean 

reales o simbólicos, para explicar el fenómeno. Cabe indicar, que esta clasificación no 

implica que dichas perspectivas sean opuestas o se desarrollen en compartimentos 

estancos, de hecho, y como se verá a continuación, ambas perspectivas son 

complementarias. 

 

2.3.1 La Perspectiva Individual 

Los primeros estudios acerca del prejuicio, desarrollados entre 1930 y 1950, se 

enmarcan en la tradición psicodinámica, la cual a su vez emana de la obra del padre del 

psicoanálisis, Sigmund Freud. Durante esta etapa, y debido a la influencia de la obra de 

Freud, muchos científicos explicaban el prejuicio apelando a procesos internos que se 

desarrollaban desde la niñez y que eran producto de mecanismos psicológicos de defensa, 

la represión de los “malos impulsos”, o la configuración de determinadas personalidades 

(Fiske, 2004). Las dos teorías más importantes de esta etapa que trataban de explicar el 

prejuicio en base a motivaciones de tipo interno son: la Teoría del Chivo Expiatorio y la 

Teoría de la Personalidad Autoritaria. 

 

2.3.1.1 Teoría del Chivo Expiatorio 

Desarrollada por Dollard y sus colaboradores (1939), se basaba en la idea de la 

frustración-agresión, una hipótesis en la que los autores establecían una cadena causal 

entre el comportamiento agresivo y la frustración. Los autores señalaban que la 

frustración aparece cuando la consecución de una meta se ve obstaculizada y sostenían 

que todo acto violento era causado por una frustración, y que toda frustración provocaría 
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algún tipo de agresión (Dollard et al., 1939). En otras palabras, la frustración era definida 

como un evento en lugar de un estado afectivo, una conceptualización que permitía 

describirla y testar sus efectos de forma causal (Breuer y Elson, 2017). 

Los autores pensaban que las frustraciones conducen a un estado de excitación 

que solo puede ser reducido a través de la agresión, la cual suele ser dirigida hacia la 

fuente de la frustración, pero que en muchas ocasiones se dirige hacia personas que no 

son responsables de la misma.  

De esta forma, para explicar las agresiones a objetos diferentes a la fuente de la 

frustración, los autores apelaban al desplazamiento de la agresión. Este concepto 

freudiano, explicaba que en aquellas ocasiones en las que el individuo no puede 

enfrentarse a la verdadera causa de su frustración, éste buscará un cabeza de turco sobre 

el que proyectar su ira, normalmente en los miembros de grupos sociales más vulnerables 

y minoritarios. 

La Teoría del Chivo Expiatorio ha sido aplicada con éxito para explicar la 

correlación entre las condiciones económicas y el prejuicio. En este sentido, en un 

contexto de crisis económica en el que la verdadera fuente de frustración no es clara o es 

desconocida para el endogrupo, el desplazamiento de la agresión hacia determinados 

grupos sociales puede verse facilitado (Ashmore, 1970). Así por ejemplo, los 

investigadores Hovland y Sears (1940) realizaron una importante investigación en la que 

apelaban al desplazamiento de la agresión para explicar el incremento de la violencia 

hacia personas afroamericanas durante las épocas de recesión económica. 

Igualmente, esta teoría sirvió para dar explicación desde la psicología a la 

aparición del antisemitismo en la década de los años 30. De esta forma, Dollard y sus 

colegas sostenían que tal comportamiento era fruto de una patología colectiva, una 

frustración dirigida contra una minoría inocente, como respuesta a la humillación política 

y económica que padecieron los alemanes después de la Primera Guerra Mundial (Dollard 

et al., 1939). No obstante, la escasa evidencia empírica sobre la que se sostienen sus 

postulados, y los resultados obtenidos en estudios experimentales realizados bajo esta 

perspectiva no permitieron evidenciar sus supuestos (Duckit, 2001). 
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2.3.1.2 Teoría de la Personalidad Autoritaria.  

Esta teoría fue desarrollada por Adorno y su equipo (1950) en un intento por 

comprender el origen del prejuicio y relacionarlo a la personalidad. Con el propósito de 

dar respuesta a la barbarie del Holocausto y a través de sus investigaciones sobre el 

antisemitismo, los autores observaron que el prejuicio hacia los judíos se correlacionaba 

con el prejuicio hacia otros exogrupos. En otras palabras, repararon en que existía una 

tendencia a aceptar a los similares en cultura y a rechazar a los que eran percibidos como 

diferentes. Adorno y sus colegas utilizaron el término etnocentrismo (Sumner, 1906) para 

referirse a este fenómeno, el cual relacionaron con el autoritarismo. Así mismo, a través 

de estudios de caso, pruebas psicométricas y entrevistas psicoanalíticas, los autores 

llegaron a la conclusión de que existían determinados factores psicológicos personales 

que predisponían a las personas a ser más proclives a este tipo de ideas prejuiciosas, lo 

que parecía demostrar la existencia de una personalidad autoritaria.  

Así, Adorno y sus colaboradores, sostenían que las personas con este tipo de 

personalidad se caracterizaban por presentar una sumisión ciega a la autoridad, una férrea 

adhesión a las convenciones de la clase media, una excesiva tendencia a la categorización 

jerárquica y una actitud hostil hacia las personas de estatus inferior o hacia las que no 

viven de forma convencional. Según los autores, la presentación de estos rasgos 

psicológicos estaba fuertemente influenciada por los padres y el estilo de crianza 

autoritario que se aplicaba en Alemania. Teóricamente, dicho síndrome era el resultado 

de unos padres obsesionados con el estatus y con convertir a sus hijos de clase trabajadora 

en adultos de clase media (Fiske, 1998). Así, el padre estricto y dominante espera un hijo 

obediente y sumiso, y esta relación paternofilial se idealiza como el prototipo de las 

relaciones de autoridad a lo largo de la vida. Estas dinámicas, producían una relación 

amor-odio entre los niños y sus progenitores, dando lugar a personalidades que veneraban 

la autoridad, y que dirigían su odio hacia los más indefensos (Adorno et al., 1950). La 

razón es que este tipo de educación impedía que las personas desarrollaran hostilidad 

hacia sus padres o figuras de poder, por lo que ésta era desplazada hacia grupos sociales 

estereotipados negativamente y entre los que dicha actitud no podía ser penalizada debido 

a su inferior estatus. Por este motivo, exogrupos como los judíos se convertían 

automáticamente en el blanco del prejuicio.  
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De esta forma, los autores observaron que aquellos individuos que habían recibido 

una educación estricta y represiva eran más proclives a presentar este tipo de 

personalidad. Además, Adorno y su equipo defendían que la estructura de personalidad 

autoritaria facilitaba la adhesión a ideologías políticas de corte radical, y en última 

instancia, explicaba el triunfo del nazismo, por lo que su teoría obtuvo una gran 

relevancia. No obstante, problemas de índole metodológico y el creciente escepticismo 

sobre la teoría freudiana hicieron que los postulados de Adorno y su equipo cayeran en 

desgracia pocos años más tarde (Fiske, 1998). En este sentido, la teoría fue duramente 

criticada por su visión extremadamente individualista, ya que desde esta perspectiva el 

prejuicio difícilmente podía explicar un fenómeno tan generalizado entre la población 

alemana. Además, teniendo en cuenta la gran importancia que para el desarrollo de esta 

personalidad tenía la infancia y que la educación de toda una generación es un proceso 

que se alarga durante décadas, tampoco podía dar explicación al profundo cambio de 

mentalidad que se observó en el pueblo alemán pocos años después (Brown, 1995). 

Así mismo, un estudio realizado por Pettigrew (1958) puso de relieve que el 

prejuicio no se relacionaba con el etnocentrismo, sino con el grado de aceptación de las 

normas sociales. Según este autor, el prejuicio se mantendría debido a una suerte de 

inercia social que provoca que las personas se adapten a una norma prejuiciosa. De esta 

forma, el contexto cultural comenzaba a tomar peso en la investigación acerca del 

prejuicio (Billig, 1988). 

 

2.3.1.3 La Categorización Cognitiva 

En el año 1954 Gordon Allport, psicólogo de la universidad de Harvard, publica 

su conocida obra The Nature of Prejudice, uno de los más importantes estudios acerca 

del prejuicio y la discriminación que se han realizado desde la perspectiva psicológica. El 

trabajo de Allport examinó el estado del conocimiento del fenómeno y proporcionó un 

marco para examinar el prejuicio que tuvo una gran influencia en la mayoría de las teorías 

que se desarrollaron posteriormente (Dovidio et al., 2005). 

La principal aportación de Allport es tratar de explicar el prejuicio, ya no desde 

una perspectiva motivacional, sino apelando a procesos cognitivos. De esta forma, Allport 

vincula el prejuicio con un elemento cognitivo denominado categorización social y que 

consistiría en agrupar cognitivamente grandes grupos humanos en base a la atribución de 
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ciertos rasgos comunes. Para este autor, la categorización de las personas en grupos 

constituiría la base del pensamiento humano ya que permitiría reducir la complejidad de 

la realidad social, algo absolutamente necesario desde un punto de vista adaptativo 

(Allport, 1954).  

Según Allport, categorizar es absolutamente normal y los seres humanos lo hacen 

continuamente con objetos y personas. Así, el autor argumenta que tal como se clasifican 

los muebles en mesas y sillas, utilizándose unas para poner la taza y otras para sentarse, 

también las personas se clasifican entre sí en endogrupos y exogrupos, amando a uno y, 

por ende, odiando al otro. De esta forma, y como resultados de este proceso cognitivo se 

produce la homogenización de los individuos categorizados bajo la misma etiqueta y la 

distinción de los individuos pertenecientes a categorías diferentes.  

En dicho proceso cognitivo, el sistema de valores personal tiene un gran peso 

puesto que la categorización se produce en base a valoraciones sobre determinados 

elementos como el origen étnico, la afiliación religiosa, la ideología etc. Así mismo, el 

componente emocional sería de gran importancia debido a que cada categoría se relaciona 

con un determinado sentimiento, el cual en última instancia sería el detonante del 

prejuicio.  

Por último, Allport también señaló que aunque el prejuicio no conduzca 

necesariamente a actos de violencia hacia el exogrupo, estos últimos siempre son 

precedidos de manifestaciones prejuiciosas. El autor se vale del ejemplo alemán para 

señalar como el antisemitismo verbal que se produjo en Alemania a lo largo de los años, 

precedió a las discriminatorias Leyes de Nuremberg aprobadas por el gobierno de Hitler, 

que a su vez dieron lugar al programa de exterminación que terminó con la vida de 

millones de judíos. De esta forma, Allport describió la progresión que se sucede desde 

que el prejuicio hacia un determinado grupo social se manifiesta verbalmente, hasta la 

perpetración de actos violentos contra éste. Así, el autor sostiene que en aquellos casos 

en los que estalla la violencia, el proceso da comienzo con un periodo de categorización 

cognitiva en el que el endogrupo ha perdido la capacidad de pensar en los miembros del 

exogrupo como individuos, seguido de un periodo de manifestaciones verbales en contra 

el exogrupo y una discriminación creciente. Así mismo, es necesario que se de cierta 

tensión externa sobre los miembros del endogrupo (en el caso alemán representada por 

las privaciones económicas y los acontecimientos políticos). Finalmente, esta situación 

es aprovechada por movimientos organizados que atraen a los individuos más 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

 

53 

 

descontentos y simplemente bastaría con que cualquier incidente trivial, que antes hubiera 

pasado por alto, sea el detonante de una acción violenta contra el exogrupo (Allport, 

1956). 

 

2.3.2 La Perspectiva Social 

A partir de 1950, motivados por las aportaciones realizadas en la disciplina acerca 

del estudio de los grupos sociales (p.e., Lewin, 1948; Sherif et al., 1961), y por un contexto 

histórico marcado por el Movimiento originado en Estados Unidos por los derechos 

civiles de la comunidad afroamericana, los científicos comienzan a cuestionar el enfoque 

tan marcadamente individual de las teorías sobre el prejuicio (Milner, 1981). De esta 

forma, surgen nuevas teorías para explicar el fenómeno en las que elementos de tipo 

social, grupal y cultural adquieren gran relevancia (Morales, 2000). En este apartado se 

describen las dos teorías grupales más importantes a través de las cuales se explica el 

prejuicio:  la Teoría del Conflicto Realista y la Teoría de la Identidad Social. 

 

2.3.2.1 Teoría del Conflicto Realista 

Esta teoría desarrollada por Muzafer Sherif (1966) postulaba que el origen de los 

conflictos intergrupales se debía a la competencia por recursos escasos. Esta perspectiva 

teórica se desarrolló a partir de una serie de experimentos de campo realizados entre 1949 

y 1954 que permitieron evidenciar sus postulados. En dichos experimentos, realizados en 

el contexto de campamentos de verano con niños de entre 11 y 12 años, Sherif y su equipo 

distribuían aleatoriamente a los niños en dos grupos, para posteriormente hacerlos 

competir entre sí. Los autores observaron que en cada grupo se producían estructuras 

internas independientes (con sus respectivas normas y líderes) y favoritismo endogrupal. 

Así mismo, fruto de la competitividad de los juegos diseñados por los investigadores, 

comenzaron a producirse actitudes intergrupales negativas y conductas violentas hacia 

los miembros del exogrupo. Finalmente, a través del establecimiento de una serie de 

metas comunes para ambos grupos, estas tensiones intergrupales se redujeron al igual que 

lo hizo el favoritismo endogrupal. En base a estas investigaciones, los autores pudieron 

demostrar que el conflicto intergrupal se produce debido a la competencia por unos 

recursos escasos, o cuando las metas de los grupos son incompatibles, de forma que el 
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logro de un grupo se produce a expensas del otro. Según los autores, esta lucha intergrupal 

vendría acompañada de actitudes y comportamientos negativos hacia el exogrupo, los 

cuales constituirían la base del prejuicio y la discriminación. Así mismo, se observó que 

el conflicto intergrupal se reducía cuando ambos grupos cooperaban para alcanzar una 

meta común (Sherif, 1966). 

Esta perspectiva teórica permite explicar los cambios que se suceden en el 

prejuicio hacia un determinado grupo social, y como éstos podrían ser atribuibles a las 

transformaciones en la realidad económica y política del momento (Nagata y Crosby, 

1991). Por ejemplo, los investigadores Brewer y Campbell (1976) desarrollaron una 

investigación etnográfica con diferentes grupos tribales en el este de África constatando 

que los miembros de dichas las tribus, valoraban en menor medida a las tribus más 

próximas que a las más alejadas geográficamente. Un hallazgo que según los autores era 

congruente con los postulados de la Teoría del Conflicto Realista ya que las tribus más 

cercanas tienen mayor probabilidad de verse involucradas en luchas por recursos como el 

agua o las tierras.  

Las críticas más relevantes a esta teoría señalan que es insuficiente para explicar 

el conflicto intergrupal ya que existen situaciones en las que se observa una desigualdad 

en la distribución de recursos que no produce prejuicio, y otras en cambio, en las que se 

observan actitudes prejuiciosas en un contexto con abundancia de recursos (Gómez-

Berrocal, 2006). Así mismo, otros autores ponen de relieve la dificultad de establecer 

metas comunes en la vida real, y que en muchas ocasiones su establecimiento es 

insuficiente para eliminar el favoritismo endogrupal y las actitudes intergrupales 

negativas (p.e., Brewer y Silver, 1978; Ryen y Kahn, 1975). 

 

2.3.2.2 Teoría de la Identidad Social 

Desarrollada por Tajfel (1982), la Teoría de la Identidad Social se sitúa entre los 

postulados cognitivos de Allport y la Teoría del Conflicto Realista. De esta forma, aborda 

el estudio del prejuicio desde una perspectiva cognitiva, pero incluyendo al mismo tiempo 

elementos de tipo social, aunque en este caso desde un punto de vista más simbólico que 

la Teoría del Conflicto Realista. Así, integra elementos de tipo cognitivo como la 

categorización social, elementos motivacionales como la búsqueda de una distinción 

positiva, y elementos de tipo social como la comparación intergrupal (García et al., 2013). 
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La Teoría de la Identidad Social surge de las investigaciones que Henry Tajfel 

llevó a cabo en los años 50 en torno al estudio de la percepción categorial (Tajfel, 1957), 

y de los estudios que realizó posteriormente junto con su equipo denominados el 

paradigma experimental del grupo mínimo, un conjunto de experimentos en los que se 

pretendían hallar las condiciones mínimas necesarias para activar en los individuos el 

proceso de diferenciación intergrupal (Tajfel et al., 1971). En dichos experimentos 

participaron escolares ingleses, los cuales eran distribuidos en dos grupos de forma 

aleatoria. La tarea de los participantes consistía en asignar recompensas (en forma de 

puntos o dinero) entre los miembros anónimos de cada grupo, los cuales solo eran 

identificados por un número y su pertenecía grupal (endogrupo o exogrupo). Los 

resultados mostraron que los participantes tendían a favorecer a miembros del endogrupo, 

a pesar de que no haber tenido ningún tipo de contacto con ellos o conocer su identidad. 

Estos hallazgos fueron muy sorprendentes puesto que pusieron de relieve que la mera 

clasificación en distintos grupos bastaba para desencadenar favoritismo endogrupal 

(Tajfel y Turner, 1979, 2003). Tajfel y su equipo explicaron estos resultados en base a 

dos procesos cognitivos: la categorización y la comparación sociales.  

La categorización social. Según estos autores, la identidad de un individuo está 

formada por un componente individual y un componente social. El componente 

individual se relacionaría con las características propias de cada persona y con las 

relaciones que ésta establece con otros individuos, mientras que el componente social se 

asociaría con aspectos relacionados con las categorías sociales en las que el individuo se 

integra (Tajfel y Turner, 1986). De esta forma, el componente social sería clave en la 

conformación de la identidad personal. Como explica el propio Tajfel (1981):  

Por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos 

en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de 

esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. 

(p. 255) 

La comparación social. Por otra parte, los autores señalaban que el proceso 

cognitivo de categorización social está ligado a reforzar la autoestima del individuo 

(Tajfel y Turner, 1986). Así, la evaluación que se hace del propio grupo nace de la 

comparación con respecto a otros grupos sociales, y su finalidad es la consecución de una 

identidad social positiva. De esta forma, si la comparación social da lugar a una 

valoración positiva del endogrupo en términos de atributos o valores, producirá alto 
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prestigio y una identidad social positiva. En cambio, si la comparación con el exogrupo 

da como resultado una valoración negativa del endogrupo, ésta producirá bajo prestigio 

y por consiguiente un concepto del yo negativo. Según Tajfel y su equipo, sería 

precisamente la búsqueda de una diferenciación positiva con el exogrupo lo que generaría 

las conductas discriminatorias (Tajfel y Forgas, 1981). 

Desde esta perspectiva, y a diferencia de la Teoría del Conflicto Realista, la 

competición intergrupal no se desarrolla en el ámbito de la realidad (p.e., la competición 

por recursos escasos), sino que sería motivada por la búsqueda de una distinción positiva 

y sucedería en un ámbito puramente simbólico a través de la comparación intergrupal 

(Turner, 1975). 

Así mismo, Tajfel señala que, si la comparación social con el exogrupo da lugar 

a una valoración negativa del endogrupo, y por consiguiente a una identidad social 

negativa, los individuos que forman parte del endogrupo pueden sentir amenazada su 

identidad social y optar por diferentes estrategias para obtener una identidad positiva. 

Estas estrategias pueden ser tanto individuales (movilidad social), como grupales 

(creatividad y competición sociales) (Tajfel y Turner, 1986). 

• Movilidad social. Esta estrategia individual se basa en abandonar el endogrupo 

por otro más valorado socialmente o de mayor estatus (Tajfel y Turner, 1986). No 

obstante, exige que los límites entre los diferentes grupos sociales sean 

efectivamente permeables. Por ejemplo, existen determinados grupos sociales a 

los que el individuo no se adscribe voluntariamente (p.e., los ligados al lugar de 

nacimiento, la etnia etc.) y que resultarían imposibles de abandonar. En estos 

casos, los autores señalan que el individuo podría poner en práctica una suerte de 

abandono psicológico del endogrupo, que consistiría en la desconexión con las 

actitudes y creencias de dicho grupo social (Tajfel y Turner, 1986). No obstante, 

la estrategia de la movilidad individual no está exenta de peligros, ya que existen 

elementos como la aceptación por parte del grupo social receptor y las posibles 

represalias del grupo de origen, que en última instancia podrían amenazar la 

identidad social positiva del individuo. 

• Creatividad social. Ocurre cuando las relaciones intergrupales son percibidas 

como legítimas y consiste en utilizar formas alternativas de comparación 

intergrupal con el objetivo de obtener como resultado una identidad social positiva 

(Tajfel y Turner, 1986). Los principales mecanismos utilizados son: 
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1) Emplear otras dimensiones para realizar la comparación con el exogrupo en 

las que el endogrupo salga beneficiado. Por ejemplo, el estudio realizado por 

Lemaine (1966) da cuenta del empleo de esta estrategia. En dicha 

investigación, realizada en un campamento vacacional, se dividió a los niños 

en dos grupos dándoles la tarea de construir una cabaña. El investigador 

observó que el grupo que percibía su cabaña como peor en términos de 

construcción, tendía a buscar otras dimensiones de comparación, por ejemplo, 

realizando construcciones adicionales en el entorno de la misma. 

2) Cambiar la valencia de los atributos del grupo social de forma que lo que antes 

era reconocido como una característica negativa, ahora sea reconocido como 

una característica positiva. Uno de los mejores ejemplos es el movimiento 

cultural “lo negro es bello”, el cual se oponía a la idea de que rasgos naturales 

de los afroamericanos fueran ligados a la fealdad (Tajfel y Turner, 2003). En 

este caso la dimensión es la misma, el color de piel, pero la valencia ha pasado 

de ser negativa a ser positiva.  

3) Evitar las comparaciones con grupos sociales de mayor estatus de forma que 

la posición de inferioridad se haga más soportable. Por ejemplo, en el contexto 

español y según la última encuesta de Actitudes hacia la inmigración 

desarrollada por el CIS, los inmigrantes latinoamericanos son los que más 

simpatía generan entre los españoles (CIS, 2017). De esta forma, y en base a 

este mecanismo, los inmigrantes latinoamericanos podrían comparase con 

otro grupo de inmigrantes considerado de menos estatus (p.e., marroquíes), 

con el objetivo de obtener como resultado una positiva identidad social. 

• Competición social. Esta es la estrategia colectiva por excelencia, se basa en 

cuestionar la ordenación social e implica la búsqueda de un mayor estatus a través 

de la competencia abierta con el endogrupo. La principal diferencia con respecto 

a la movilidad y la creatividad sociales, es que éstas últimas pueden reducir el 

conflicto intergrupal, mientras que la competición social podría agravarlo en 

situaciones en las que los recursos son escasos (Tajfel y Turner, 2003). Así mismo, 

para que pueda producirse, los autores señalan que la movilidad social debe ser 

imposible y las diferencias intergrupales percibidas como ilegítimas (Tajfel y 

Turner, 1986). Un ejemplo de competición social fue la lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos, la cual se produjo como respuesta a la imposibilidad 
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de movilidad intergrupal y a la injusta situación que enfrentaba la población 

afroamericana. 

La principal crítica a la Teoría de la Identidad Social cuestiona la existencia de 

una correlación entre la mera categorización social y la discriminación, ya que diversos 

autores han demostrado que el sesgo endogrupal desaparece en las situaciones en las que 

favorecer al endogrupo implica perjudicar al exogrupo (p.e., Hewstone et al., 2002; 

Brewer y Brown, 1998). Así mismo, otros estudios han cuestionado las conclusiones 

iniciales de Tajfel y su equipo en el marco de los experimentos del paradigma del grupo 

mínimo, poniendo de relieve que el favoritismo endogrupal solo se presentaría en culturas 

individualistas (Wetherell, 1982). A pesar de las críticas, la Teoría de la Identidad Social 

es una de las perspectivas más sólidas para explicar las relaciones intergrupales y la 

dimensión social de la conducta (Operario y Fiske, 1999). Además, sus postulados han 

sido utilizados con éxito para explicar las relaciones entre grupos en ámbitos tan diversos 

como el de la conducta organizacional, la política, el liderazgo o la investigación en 

comunicación (Haslam, 2001; Houghton, 2009; Hogg, 2007; Trepte, 2006). Por todo ello, 

constituye una de las contribuciones de mayor relevancia en la Psicología Social y es una 

de las bases teóricas sobre la que se fundamenta la presente tesis doctoral. 

En resumen, si se atiende a las causas que producen el prejuicio como criterio para 

la clasificación de su estudio, este fenómeno puede ser entendido como de tipo individual 

o grupal. Desde la perspectiva individual, las causas del prejuicio se atribuyen a 

características personales, destacando entre ellas la Teoría del Chivo Expiatorio, la Teoría 

de la Personalidad Autoritaria, y la categorización cognitiva. En la Teoría del Chivo 

Expiatorio el prejuicio se explicaría en base a un proceso de canalización de una 

frustración hacia un grupo social minoritario el cual actuaría como cabeza de turco. Por 

su parte, la Teoría de la Personalidad Autoritaria pondría el foco en una determinada 

estructura de personalidad influenciada por la educación durante la infancia que 

constituiría la base para la aceptación de ideologías políticas radicales y que en última 

instancia posibilitaría el comportamiento prejuicioso. Mientras que el abordaje 

desarrollado por Allport, explicaría el prejuicio en base a un proceso cognitivo universal 

de categorización de la realidad social. De esta forma, las dos primeras teorías se 

centrarían en características personales de tipo motivacional, mientras que la última se 

fundamentaría en componentes de tipo cognitivo.  
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Por otra parte, desde la perspectiva grupal, el prejuicio se explicaría en base a una 

serie de procesos intergrupales, ya sean reales (p.e., la Teoría del Conflicto Realista), o 

de tipo simbólico (p.e., la Teoría de la Identidad Social). La Teoría del Conflicto Realista 

explicaría el prejuicio y el conflicto intergrupal en base a las tensiones derivadas de la 

competición por unos recursos escasos. Por su parte, en la Teoría de la Identidad Social 

el prejuicio sería el resultado de la búsqueda de una identidad social positiva por parte del 

individuo. La importancia de esta última en el estudio de los fenómenos de identificación, 

así como el apoyo empírico que ha recibido en la Psicología Social en el ámbito de las 

relaciones grupales, hace que la Teoría de la identidad Social se constituya como uno de 

los fundamentos teóricos de la presente tesis doctoral. 

 

2.4 Nuevas Expresiones del Prejuicio 

En el actual contexto histórico, caracterizado por una positiva valoración de los 

ideales democráticos e igualitarios, las manifestaciones abiertamente discriminatorias 

hacia personas en base a su etnia son rechazadas mayoritariamente. De esta forma, tal 

como indica Navas (1998) se ha observado que el racismo antiguo o racismo biológico, 

un tipo de prejuicio manifiesto que sigue los patrones del racismo tradicional y que se 

apoya en un sistema de creencias abiertamente racista, ha ido disminuyendo con el paso 

del siglo XX dando lugar a nuevos tipos de prejuicio más sutiles y socialmente aceptables. 

En este sentido, son pocas las personas que se atreverían a reconocer abiertamente 

sus prejuicios hacia los miembros de otros grupos sociales, ya que además de ser un 

comportamiento sancionable desde un punto legal, sería también políticamente incorrecto 

(Molero, 2007). Por este motivo, en la actualidad el prejuicio ha encontrado nuevas 

formas de expresión, más sutiles y menos directas que en el pasado. Es la denominada 

“ambigüedad del racismo”, un tipo de prejuicio más sutil y aceptado socialmente, pero 

que en última instancia oculta una profunda intolerancia a la diversidad étnica y cultural 

(Rueda y Navas, 1996).   

La conocida expresión “Yo no soy racista, pero...”, una socorrida forma de 

autopresentarse de forma positiva antes de realizar evaluaciones negativas sobre alguna 

minoría étnica (van Dijk, 2003), es un claro ejemplo del extendido temor a ser señalado 

como racista y de la ambivalencia de esta nueva forma de racismo que niega su existencia 

mientras se manifiesta de forma indirecta (Espelt, 2011). 
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Un ejemplo de esta ambivalencia puede constatarse a través de la última encuesta 

de Actitudes hacia la inmigración desarrollada por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas en el año 2017, donde el desequilibrio entre la aceptación del prejuicio 

propio y el que se observa en la mayoría de los españoles, es palpable. Así, y a pesar de 

que la amplia mayoría de los ciudadanos entrevistados declara no considerarse a sí mismo 

como racista (medido a través de escala de 11 ítems, desde 0 = nada racista, hasta 10 = 

muy racista; M = 2.23, DE = 2.39); el 37% de los encuestados cree que los españoles 

tratan a los inmigrantes con “desconfianza”, “desprecio” o “agresividad” (CIS, 2017). 

De esta forma, las teorías sobre estas nuevas expresiones de prejuicio se 

diferencian entre sí en base a ciertos elementos, pero todas ellas denotan la existencia de 

un conflicto interno entre la parte consciente e inconsciente del individuo, en un intento 

por proteger la imagen personal de la asociación con una actitud considerada socialmente 

injusta (Gaertner y Dovidio, 1986). A continuación se presentan las principales teorías de 

estas nuevas manifestaciones del prejuicio.  

 

2.4.1 Racismo Simbólico 

El racismo simbólico se distingue por considerar que la discriminación hacia las 

minorías étnicas es cosa del pasado, rechazando la existencia del racismo (Cea D’Ancona, 

2009). Así mismo, los racistas simbólicos se caracterizan por un pensamiento 

contradictorio hacia las minorías raciales, dado que piensan que sus reivindicaciones son 

desmesuradas, al tiempo que mantienen un posicionamiento favorable hacia la igualdad 

de derechos entre las personas (Cea D’Ancona, 2009; Navas, 1999).  

El concepto de racismo simbólico surgió en los Estados Unidos de la mano de 

Sears y Kinder (1971) en un momento en que el conflicto étnico entre blancos y negros 

marcaba el estudio del racismo. En este contexto, Sears y Kinder desarrollaron una 

investigación con el objetivo de explicar el comportamiento electoral de la población 

blanca suburbana en las elecciones para alcalde de la ciudad de Los Ángeles en 1969, en 

las que se enfrentaban un candidato blanco y uno negro. Sears y Kinder observaron que 

el voto al candidato conservador de raza blanca, no se correlacionaba con el prejuicio 

tradicional, vinculado con la teoría del conflicto realista que se fundamenta en la amenaza 

tangible que los negros representan para los blancos. Por el contrario, el principal 
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determinante del voto contra el candidato negro fue el prejuicio sociocultural, es decir, la 

preocupación al avance económico y social de los afroamericanos (Sears y Kinder, 1971). 

De esta forma, los investigadores pusieron de relieve que las nuevas 

manifestaciones racistas ya no tenían tanto que ver con aspectos tradicionales ligados a 

las desigualdades biológicas entre los seres humanos, sino con otros elementos de tipo 

simbólico relacionados con la ideología y el contexto social. Así, se pasó de un 

argumentario tradicional basado en el determinismo biológico y la superioridad de la raza 

blanca en el que se utilizaban afirmaciones como “los negros son inferiores”. A un nuevo 

tipo de racismo que se fundamentaba en una supuesta falta de esfuerzo por parte de los 

afroamericanos y un sentimiento de violación de determinados valores tradicionales 

expresado a través de argumentos como “no se esfuerzan lo suficiente” (Kinder y Sears, 

1981).  

Según Sears y Kinder, el racismo simbólico se caracterizaba por tener un doble 

componente. Por un lado, un afecto negativo hacia los negros, que según los autores era 

presumiblemente atribuible a la socialización y producto de un racismo fuertemente 

arraigado en el pais a lo largo de los años. Y por el otro, el apego a valores tradicionales 

ligados a la obediencia, el trabajo duro y el sacrificio, propios de la ética protestante 

(Kinder y Sears, 1981). De esta forma, los racistas simbólicos justificaban su afecto 

negativo hacia los afroamericanos, no por una amenaza personal, sino por la supuesta 

violación de determinados valores abstractos de la sociedad americana blanca (Sears, 

1988).  

En la misma línea, otros autores han señalado que en este tipo de racismo “prima 

el sentimiento de que los negros están violando valores apreciados, o que están 

demandando cambios en el estatus de su grupo que no están justificados” (McConahy y 

Hough, 1976, p. 38). Así mismo, según Cea D’Ancona (2009) en el racismo simbólico 

“el rechazo a la inmigración se justifica por sus efectos negativos para la identidad 

nacional (idioma, cultura, tradiciones) junto al resentimiento hacia los tratamientos a 

favor del inmigrante frente al autóctono” (p. 19). 

De acuerdo con McConahay (1983), el racismo simbólico tendría tres elementos 

diferenciadores. En primer lugar, se caracterizaría por un sentimiento de que las minorías 

étnicas, en este caso los afroamericanos, exigen demasiado y no siguen las normas 

establecidas. En segundo lugar, el racismo simbólico se relaciona con juicios que no 

denotan una amenaza personal, sino más bien una amenaza a los valores de la nación. Por 
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último, se trata de un racismo que en lugar de manifestarse a través una abierta inclinación 

a la distancia social, se expresa a través de símbolos.  

En definitiva, los racistas simbólicos presentan un sentimiento de superioridad 

cultural al defender que las minorías étnicas tienen los derechos que merecen, y presentan 

un afecto negativo hacia dichas minorías que justifican en base a la supuesta perdida de 

una identidad nacional que se vería debilitada con la llegada de otros grupos que imponen 

su propia identidad grupal (Cea D’Ancona, 2009). 

Una de las más importantes críticas a esta conceptualización del racismo 

simbólico es la realizada por Sniderman y su equipo (1991), quienes defendían que ese 

tipo de actitudes no se explicaban por el afecto negativo hacia la población afroamericana, 

sino por la adhesión a ciertos valores conservadores. Desde esta perspectiva, los 

denominados racistas simbólicos serían conservadores, pero no necesariamente racistas. 

 

2.4.2 Racismo Moderno 

El denominado racismo simbólico fue rebautizado por McConahay, Hardee y 

Batts (1981) con el nombre de racismo moderno, con el cual se le conoce desde entonces. 

La pretensión de McConahay y su equipo, era seguir dando explicación a las relaciones 

intergrupales que se daban entre blancos y negros en la sociedad norteamericana de la 

época y basaban el concepto de racismo moderno en los mismos postulados de Sears y 

Kinder. En otras palabras, postulaban que la existencia de un afecto negativo hacia las 

minorías (los afroamericanos en este caso), era debido a la amenaza que éstas suponían 

para los valores genuinamente norteamericanos. Según los autores, los racistas modernos 

no son conscientes de serlo, y de hecho rechazan los postulados racistas tradicionales. 

Para los racistas modernos el prejuicio es cosa de otra época, puesto que desde su 

perspectiva, las minorías raciales tienen las mismas oportunidades y pueden competir en 

igualdad de condiciones el mercado de trabajo con los blancos. Además, piensan que los 

negros están ganando un estatus y una atención inmerecida, y que sus reivindicaciones 

no son razonables puesto que la desventaja que sufren es consecuencia de que no cumplen 

con las normas establecidas. En última instancia, consideran que sus opiniones se 

fundamentan en hechos demostrables que nada tienen que ver con el racismo 

(McConahay, 1986). 
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En la misma línea, García y sus colaboradores (2003) añaden otros elementos 

adicionales a esta nueva concepción de racismo, señalando que los racistas modernos se 

caracterizan por defender los valores protestantes; creer que la población afroamericana 

amenaza dichos valores y se beneficia de la discriminación positiva; y finalmente, por 

presentar un afecto negativo hacia esta minoría como resultado del racismo institucional 

imperante en Estados Unidos (García et al., 2003). 

Como puede observarse, en esencia el racismo moderno mantiene los postulados 

de Kínder y Sears pero considera inapropiada la denominación de racismo simbólico. 

Según McConahay y su equipo, tanto el racismo simbólico como el racismo a la antigua 

usanza compartían aspectos de tipo simbólico, por lo que una definición que recogiera las 

diferencias entre ambos constructos de forma más precisa se antojaba necesaria (García, 

2006). De esta forma, los precursores de esta nueva conceptualización de racismo 

diseñaron un nuevo instrumento de medición denominado Escala de Racismo Moderno. 

En este sentido, McConahay et al. (1981) observaron que las escalas tradicionales eran 

muy reactivas, lo que producía en los participantes un sesgo de deseabilidad social. Por 

este motivo, los autores diseñaron un instrumento más sutil, el cual estaba compuesto 

inicialmente por 7 ítems (McConahay et al., 1981), a los cuales se añadieron otros cuatro 

posteriormente (McConahay, 1986). Dicha escala se centraba en la medición del 

componente cognitivo del racismo, y tenía el objetivo de indagar en las manifestaciones 

más sutiles de racismo que los estadounidenses de raza blanca presentaban respecto a los 

afroamericanos.  

Dado que surgió con el objetivo de ser menos reactiva que las escalas 

convencionales, la Escala de Racismo Moderno utiliza ítems que no generan en el 

individuo la sensación de estar asumiendo abiertamente sus actitudes prejuiciosas o 

racistas y que se relacionan con aspectos como el sentimiento antinegro, la distancia 

social o la discriminación laboral (Kinder, 1986) (véase Tabla 2).  

Las principales críticas a esta conceptualización de racismo moderno se 

relacionaban precisamente con esta Escala de Racismo Moderno y se basaban en un 

estudio de McConahay (1982) en el que se observó la existencia de una moderada 

correlación entre la escala de racismo antiguo y la Escala de Racismo Moderno. De esta 

forma, autores como Sniderman y Tetlock (1986), sostenían que en realidad estas dos 

escalas median lo mismo.  
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No obstante, el propio McConahay señaló que a pesar de que existiera una 

correlación entre las puntuaciones de ambas escalas, el racismo moderno tenía un mayor 

valor predictivo ya que se correlacionaba más fuertemente con las actitudes anti-busing 

(oposición al transporte de estudiantes afroamericanos con el propósito de acabar con la 

segregación escolar), que el racismo tradicional (McConahay, 1982). Así mismo, diversos 

estudios realizados en diferentes contextos sociales han demostrado la utilidad de la 

Escala de Racismo Moderno para detectar las expresiones contemporáneas del prejuicio 

(p.e., Augoustinos, et al., 1994; Cardenas, 2007; Lepore y Brown, 1997; Navas, 1998). 

 

Tabla 2. 

Escala de Racismo Moderno de McConahay (1986) 

Ítems 

1. En los últimos años, los (negros) han recibido económicamente más de lo que se merecen 

2. En los últimos años, el gobierno y los medios de comunicación han mostrado más respeto 

y consideración por los (negros) de lo que se merecen 

3. Los (negros) están siendo demasiado exigentes en su lucha por la igualdad de derechos 

4. La discriminación contra los (negros) ya no representa un problema en (los Estados 

Unidos) 

5. Es comprensible que los (negros) estén descontentos (R) 

6. Los (negros) tienen más influencia sobre las decisiones de los políticos de la que deberían 

tener 

7. Los (negros) están ahora mejor de lo que nunca han estado 

8. Los (negros) que reciben ayuda social podrían salir adelante sin ella si lo intentaran de 

verdad 

9. En general, los funcionarios públicos dedican más atención a las peticiones y quejas de 

los (negros) que a las de los (blancos) 

10. Los ciudadanos (blancos) deberíamos apoyar a los (negros) en su lucha contra la 

discriminación* 

11. Los (negros) no deberían estar donde no se les quiere 

Nota: los ítems se midieron con escalas tipo Likert de 7 puntos (desde 1 = totalmente en 

desacuerdo, hasta 7 = totalmente de acuerdo). (R) indica codificación inversa. Fuente: García et 

al. 2013. 
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2.4.3 Racismo Aversivo 

El racismo aversivo fue desarrollado por los investigadores Gaertner y Dovidio 

en 1986 para referirse a un tipo de prejuicio que produce un conflicto en el sujeto entre 

un sistema de valores igualitario por un lado, y la existencia de sentimientos negativos de 

tipo inconsciente hacia las minorías raciales por el otro (Gaertner y Dovidio, 1986). Unos 

valores igualitarios que son resultado de las normas sociales y unos sentimientos 

negativos hacia las minorías raciales que son producto del proceso de socialización en 

una cultura tradicionalmente racista (Espelt et al., 2006). 

Este tipo de prejuicio se caracterizaría, no por una hostilidad manifiesta, sino por 

el desarrollo de cierta inseguridad, incomodad o temor hacia el exogrupo en cuestión 

(Navas, 1997). Esto hace que este tipo de prejuicio sea difícil de identificar, ya que hasta 

la propia persona que lo presenta se considera justa y no prejuiciosa (Navas et al., 2013). 

Tanto es así, que las personas que albergan este tipo de prejuicio serían incluso capaces 

de apoyar iniciativas igualitarias (Brown, 1998), aunque sin poder evitar sentimientos y 

creencias negativas hacia esas minorías (Devine, 1995). Ello se debe a que las personas 

que presentan racismo aversivo no son conscientes de sus sentimientos y creencias 

negativas hacia las minorías, lo que permite que desarrollen un sistema de valores en el 

que rechazan los estereotipos, y en ultima instancia les conduce a un racismo más sutil 

(Gaertner y Dovidio, 1986).  

Otro aspecto importante que caracterizaría el racismo aversivo es el favoritismo 

endogrupal. De hecho, algunos estudios han puesto de relieve que más que un rechazo a 

los miembros del exogrupo, los racistas aversivos se caracterizan por mantener una 

orientación a favor del endogrupo en determinadas situaciones (Gaertner et al., 1997).  

Así mismo, los estudios experimentales realizados por Gaertner y Dovidio 

demostraron que en situaciones en las que la norma social es clara, el individuo con 

racismo aversivo evitará comportarse de forma abiertamente discriminatoria. Sin 

embargo, en situaciones más ambiguas o cuando su comportamiento pueda explicarse por 

otros factores y la discriminación no resulte obvia (cuando tenga una excusa), será mucho 

más probable que el racista aversivo discrimine abiertamente a los miembros del 

exogrupo (Dovidio y Gaertner, 2000; Gaertner y Dovidio, 1986). 

El racismo aversivo comienza a ser medido a través de escalas a partir de los años 

noventa con el desarrollo de la investigación en las medidas implícitas (Dovidio, 2001), 
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no obstante, en sus inicios, su componente situacional e inconsciente dificultó su 

medición. En este sentido, la naturaleza eminentemente inconsciente y situacional del 

racismo aversivo constituye una de las principales diferencias con respecto al racismo 

moderno, el cual, tal como señala Fiske (1998), estaría más vinculado con las diferencias 

individuales. Así mismo, otra diferencia con respecto al racismo moderno, es que el 

racismo aversivo se relaciona con el componente afectivo de las actitudes ya que se asocia 

con las sensaciones de inseguridad, incomodad o temor que despierta el exogrupo 

(Gaertner y Dovidio, 1986), mientras que la perspectiva del racismo moderno pone el 

foco en el componente cognitivo (García et al., 2013). Por último, Dovidio y su equipo 

(1997) observaron que las personas de ideología conservadora son más propensas a 

presentar racismo simbólico o moderno, mientras que el perfil de racista aversivo 

corresponde a una persona con ideología liberal o progresista. En este sentido, y a 

diferencia de los racistas aversivos, los individuos con racismo simbólico o moderno 

jamás empatizarían con las minorías étnicas puesto que sostienen que la discriminación 

racial en cosa del pasado, de hecho son más proclives a pensar que dichas minorías se 

benefician de una discriminación positiva (Gaertner y Dovidio, 1986). 

 

2.4.4 Racismo Ambivalente 

La teoría de la ambivalencia-amplificación desarrollada por Katz (1981) sirve de 

base para la conceptualización del racismo ambivalente (Katz et al., 1986), el cual 

también se centra en las relaciones intergrupales entre blancos y negros dado que, al igual 

que las anteriores teorías, fue desarrollada en Estados Unidos.  

Desde esta perspectiva, se plantea que las relaciones intergrupales entre los 

estadounidenses de raza blanca y los afroamericanos, estarían marcadas por la 

ambivalencia. Una ambivalencia que sería el resultado de presentar actitudes a favor y en 

contra de las minorías étnicas, y provocada por la lucha entre dos idearios contrapuestos: 

el igualitarismo y el individualismo (Katz et al., 1986). 

De esta forma, el igualitarismo, caracterizado por valores democráticos y de 

justicia social, produciría sentimientos positivos hacia los afroamericanos. Mientras que 

el individualismo, basado en los principios del ahorro, la disciplina y el trabajo duro 

propios de la ética protestante, provocaría sentimientos negativos hacia los 

afroamericanos y justificaría su marginación en base a su supuesta falta de ambición (Katz 
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et al., 1986). Así, los blancos presentaban un sentimiento de simpatía y ayuda hacia los 

negros por estar en desventaja, junto con un sentimiento de antipatía por no comportarse 

de acuerdo a las normas sociales de la sociedad estadounidense (Katz et al., 1986). 

Según Katz (2003), este conflicto de valores produciría la ambivalencia, una 

inconsistencia de tipo conductual que activaría respuestas positivas o negativas hacia el 

exogrupo en función del contexto y de cada situación. Así, si la situación es interpretada 

en clave individualista, el individuo responderá negativamente al exogrupo, mientras que, 

si es interpretada en clave igualitaria, su actitud hacia el exogrupo será positiva (García 

et al., 2013).  

Esta ambivalencia explicaría cómo ciertos individuos que manifiestan actitudes a 

favor del exogrupo, pueden manifestar actitudes racistas en otras ocasiones. Así mismo, 

esta dicotomía provoca una amenaza a la autoestima personal y sentimientos como 

malestar y culpa (p.e., Monteith, 1996), dado que tanto una respuesta prejuiciosa como 

una no prejuiciosa supondrá la negación a un conjunto de valores igualmente importantes 

para el individuo. De esta forma, los sentimientos de simpatía hacia los afroamericanos 

amenazarían la parte individualista de los blancos, la cual exige sentimientos de simpatía 

solo hacia aquellos que los merecen. Mientras que los sentimientos negativos hacia 

personas menos afortunadas amenazarían su parte “humana” en la que se proyectan como 

personas sin prejuicios. 

Según Katz y su equipo (1986), este es precisamente el motivo de que se produzca 

el fenómeno de la amplificación, una forma de minimizar esa amenaza a la autoestima 

amplificando la actitud saliente (muy positiva o negativa) con el objetivo de ocultar la 

parte del individuo que entra en conflicto con la respuesta dada.  

Así mismo, cuanto más intensa es la ambivalencia, más polarizada sería la 

respuesta dada, siendo la dirección de esta respuesta positiva o negativa en función del 

contexto. Por ejemplo, en una situación en la que un negro actúe de forma altruista el 

racista ambivalente responderá con grandes elogios, mientras que otra situación en la que 

la persona de color actúe de forma incompetente desatará grandes críticas en el racista 

ambivalente (Katz et al., 1986).  

De esta forma, puede observarse que una de las principales diferencias del racismo 

ambivalente con respecto al racismo simbólico y al racismo aversivo, es que se orienta a 
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proteger la autoestima y por lo tanto es un racismo con un claro componente motivacional 

(Rogers y Prentice-Dunn, 1981) (véase Tabla 3). 

 

Tabla 3. 

Tipos de racismo 

Nombre Autores Descripción  

Racismo 

Simbólico 

 

Sears y Kinder (1971) Los individuos que presentan 

racismo simbólico rechazan el 

racismo tradicional pero expresan 

el prejuicio de forma indirecta (por 

ejemplo, manifestándose en contra 

de políticas proinmigración) 

Racismo 

moderno 

McConahay et al. (1981) Las personas con racismo 

moderno consideran que el 

racismo es incorrecto, pero creen 

que las peticiones de las minorías 

raciales son inaceptables y que 

reciben más recursos de los que 

merecen. 

Racismo 

aversivo 

Gaertner y Dovidio (1986) Los individuos que presentan 

racismo aversivo creen en la 

igualdad entre seres humanos pero 

no puede evitar sentir una aversión 

personal hacia las minorías. 

Racismo 

ambivalente 

Katz et al.  (1986) Las personas racistas ambivalentes 

presentan un conflicto emocional 

que les hace debatirse entre los 

sentimientos positivos y los 

sentimientos negativos hacia las 

minorías raciales.  

Fuente: Marcos (2014) 

  

2.4.5 Prejuicio Sutil 

La Teoría del Prejuicio sutil fue desarrollada por Pettigrew y Meertens (1995) en 

un intento por desmarcarse de las conceptualizaciones del prejuicio desarrolladas en 

Estados Unidos, tan marcadas por las relaciones intergrupales entre la población de raza 

blanca y la afroamericana. Estos autores pensaban que cada cultura presenta sus 

singularidades y que las relaciones entre la población blanca y la afroamericana en 
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Estados unidos poco tenían que ver con las relaciones intergrupales que se desarrollaban 

entre autóctonos y otras minorías étnicas en la sociedad europea. 

En este sentido, los autores sostenían que mientras que en Estados Unidos la 

población blanca y la afroamericana comparten importantes elementos como la cultura, 

la religión y el idioma, en Europa los inmigrantes con frecuencia hablan un idioma y 

practican una religión diferente, por lo que las dinámicas intergrupales con la población 

de acogida se desarrollan de forma completamente diferente (Pettigrew et al., 1998). 

Por este motivo, a partir de los años 80 los científicos comenzaron a desarrollar 

nuevas conceptualizaciones del prejuicio aplicadas específicamente al contexto europeo, 

siendo el denominado prejuicio sutil de Pettigrew y Meertens (1995) el que más entidad 

alcanzara en Europa.  

Estos autores acuñaron nuevos términos para referirse al prejuicio racial 

denominados prejuicio manifiesto y prejuicio sutil (véase Figura 4). El prejuicio 

manifiesto sería una forma de prejuicio tradicional y se relacionaría con la idea de 

superioridad genética del endogrupo, en base a la cual se justificaría la desconfianza y el 

rechazo hacia a los miembros del exogrupo (Pettigrew y Meertens, 1995). Este prejuicio, 

es definido por los autores como caliente, cercano y directo, y tendría dos componentes 

principales: la amenaza percibida del exogrupo y el rechazo al contacto íntimo. 

1) Amenaza percibida del exogrupo. Este componente se basaría la creencia de la 

superioridad genética del endogrupo, lo que serviría para justificar las 

desigualdades sociales sufridas por las minorías en base a su etnia y a su 

incapacidad para medrar en la sociedad. 

2) Rechazo al contacto íntimo. Se trataría de un rechazo o resistencia a establecer 

cualquier tipo de vínculo, ya sea de tipo laboral o personal, con los miembros del 

exogrupo.  

Por otra parte, el prejuicio sutil sería más frio e indirecto, y se caracterizaría por 

la ausencia de sentimientos positivos hacia el exogrupo. Además, estaría compuesto por 

tres componentes principales: la defensa de los valores tradicionales; la exageración de 

las diferencias culturales entre grupos; y la negación de emociones positivas hacia los 

miembros del exogrupo (García, 2006). 

1) Defensa de los valores tradicionales. Según los autores, este componente consiste 

básicamente en culpar a la víctima. Así, se considera que los miembros del 
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exogrupo se comportan de forma inaceptable, interpretando su comportamiento 

en base a los valores tradicionales del endogrupo. De esta forma, las personas de 

corte conservador, defensores de valores ligados a la ética protestante, 

considerarían a las minorías como una amenaza por su supuesta falta de 

adaptación a los valores de la sociedad, lo que desde su punto de vista justificaría 

su discriminación social. Así mismo, Pettigrew y Meertens señalan que también 

es probable que estas mismas personas conservadoras se conviertan en chivos 

expiatorios y culpen al exogrupo que amenace estos valores. En definitiva, 

argumentos como “las minorías necesitan esforzarse más”, “tienen que trabajar si 

quieren progresar” y “tienen que enseñar a sus hijos los valores tradicionales” 

emergen como indicadores del prejuicio sutil (Pettigrew y Meertens, 1995). 

2) Exageración de las diferencias culturales entre grupos. En lugar de utilizar un 

argumentario basado en la inferioridad genética, el prejuicio sutil atribuye la 

desventaja del exogrupo en base a las diferencias culturales. Unas diferencias que 

pueden ser genuinas, pero que son exageradas a través de burdos estereotipos. 

Según Cea D’Ancona (2005) éste constituiría el componente más definitorio del 

prejuicio sutil y se basaría en la utilización de las diferencias culturales entre los 

diferentes grupos aparentemente no perjudiciales, pero utilizadas como pretexto 

para discriminar a las minorías étnicas.  

3) Negación de emociones positivas. En este sentido, el prejuicio sutil no admitiría 

la expresión de sentimientos negativos hacia los miembros del exogrupo, sino solo 

la negación de emociones positivas hacia éstos (Meeterns y Pettigrew, 1997). 

Con el objetivo de medir, así como de diferenciar entre sí, tanto el prejuicio 

manifiesto como el prejuicio sutil, Pettigrew y Meeterns desarrollaron dos escalas de 

medida (compuestas de 10 ítems cada una) para evaluar los componentes principales de 

cada tipo de prejuicio. De esta forma, en la escala de prejuicio manifiesto se trataba de 

medir la expresión del rechazo abierto hacia las minorías; la percepción de amenaza 

respecto al exogrupo; y el rechazo a establecer algún tipo de contacto con los miembros 

de este. Por su parte, la escala de prejuicio sutil medía hasta qué punto eran defendidos 

los valores tradicionales del endogrupo; las diferencias culturales percibas con respecto 

al exogrupo; y la expresión de emociones negativas y positivas hacia el exogrupo.  

Las escalas fueron testadas en un estudio en el que se utilizaron datos provenientes 

de siete encuestas (N = 3810) realizadas en el 1988 en el marco de la Encuesta del 
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Eurobarómetro, y en las que participaron ciudadanos de Francia, Países Bajos, Reino 

Unido y la entonces Alemania Occidental. En cuanto a las minorías étnicas, los turcos 

fueron elegidos como el exogrupo para la muestra alemana. En el resto de países la 

muestra fue dividida en dos seleccionándose dos minorías como exogrupo en cada una de 

ellas. Así, en Francia los exogrupos utilizados fueron asiáticos y norteafricanos. En los 

Países Bajos, habitantes de Surinam y turcos. Y en Reino Unido, antillanos y asiáticos.  

Los resultados del estudio mostraron la distinción entre prejuicio manifiesto y 

prejuicio sutil a un nivel trasnacional. En este sentido, y a pesar de que ambos tipos de 

prejuicio correlacionaban de manera moderada, sus diferencias ayudaron especificar de 

forma más precisa los efectos del prejuicio en las actitudes hacia las minorías.  

 

Figura 4. 

Prejuicio manifiesto y prejuicio sutil 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Pettigrew y Meerterns (1995, 1997) 

 

En España, la escala desarrollada por Pettigrew y Meeterns (1995) fue adaptada 

por Rueda y Navas (1996) y ha sido utilizada de forma satisfactoria para estudiar las 

interacciones entre españoles y africanos (García et al., 2003; Navas et al., 2006), o para 

medir el prejuicio hacia el pueblo gitano (Gómez-Berrocal y Navas, 2000). En dichos 

estudios se puso de relieve la naturaleza manifiesta y sutil del prejuicio, observándose 

diferencias estadísticamente significativas entre los participantes más abiertos hacia la 

integración del exogrupo y aquellos posicionados en contra. En la misma línea, otras 

investigaciones han puesto de relieve la validez del prejuicio sutil como medida 

independiente (Pedersen y Walker, 1997; Pettigrew y Meertens, 2001), poniendo de 
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relieve que las escalas de prejuicio sutil y prejuicio manifiesto miden constructos 

diferentes. 

Según los postulados de Pettigrew y Meertens, la aparición del prejuicio sutil en 

Europa vendría marcada por el establecimiento de normas para combatir el prejuicio 

manifiesto y la discriminación hacia las minorías étnicas. A partir de ese momento, las 

manifestaciones abiertamente racistas no son bien vistas socialmente por lo que el 

prejuicio manifiesto comienza a sustituirse por el prejuicio sutil.  

De esta forma, lo individuos que presentan un prejuicio manifiesto ignoran esta 

norma o la rechazan, mientras que los sutiles cumplen con la norma y expresan sus puntos 

de vista intergrupales negativos únicamente a través de formas aparentemente sin 

prejuicios que puedan pasar desapercibidas. Desde esta óptica, comportamientos como la 

defensa de ciertos valores de tipo tradicional, la exageración de las diferencias 

intergrupales, o el hecho de no mostrar emociones positivas hacia el exogrupo, no podrían 

considerarse prejuiciosos, y en todo caso, serían menos censurables moralmente. 

Esta propuesta teórica fue esencial para comprender las nuevas formas de racismo 

en diferentes contextos geográficos, y ha servido para sacar a la luz expresiones de un 

prejuicio que las escalas tradicionales eran incapaces de desenmascarar (Izquierdo, 1996). 

No obstante, esta teoría también ha sido objeto de críticas ya que estudios posteriores no 

pudieron demostrar su validez desde un punto de vista empírico al no observar diferencias 

estadísticamente significativas entre el prejuicio sutil y el prejuicio manifiesto (Coenders, 

et al., 2001; Weigel y Howes, 1985). Si bien, estos autores reconocieron la importancia 

de diferenciar y tratar de evaluar los diferentes tipos de prejuicio, cuestionaron el nuevo 

constructo achacando la diferencia respecto al prejuicio manifiesto a la mera exageración 

(Weigel y Howes, 1985).  

 

2.5 Resumen y Conclusiones 

El prejuicio ha sido estudiado y descrito desde diferentes perspectivas teóricas al 

largo de la historia, si bien la concepción del fenómeno como una actitud de rechazo hacia 

un individuo en base a su pertenencia grupal, es el enfoque más aceptado en el ámbito de 

la Psicología Social. 
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Esta concepción actitudinal del prejuicio, ha permitido aplicar a su estudio la 

perspectiva tricomponente de las actitudes, desde la cual, el prejuicio estaría compuesto 

por un componente cognitivo, encarnado en los estereotipos hacia un determinado grupo 

social; un componente afectivo que se relacionaría con las emociones sentidas hacia dicho 

colectivo; y un componente conductual representado por la discriminación hacia el 

exogrupo o los miembros que lo conforman. 

El estudio del prejuicio ha estado muy marcado por el contexto social y político 

del momento. En este sentido, y a pesar de que actualmente atajarlo es una de las 

prioridades a nivel institucional, en el siglo XIX el prejuicio era aceptado socialmente y 

entendido como una actitud hacia grupos minoritarios totalmente natural, por lo que su 

estudio desde un punto de vista histórico es sumamente relevante. En el presente capítulo 

se ha hecho referencia a la clasificación histórica realizada por Duckitt (1992) por ser una 

de las más aceptadas, en base a la cual, se ha podido observar que el abordaje del estudio 

del prejuicio ha estado profundamente marcado por el contexto histórico, las demandas 

sociales y los intereses científicos del momento. 

De la misma forma, a lo largo del presente capítulo ha podido observarse que 

existen dos grandes líneas en cuanto al estudio de este fenómeno. La primera perspectiva, 

en la que se enmarcan la Teoría del Chivo Expiatorio, la Teoría de la Personalidad 

Autoritaria y la categorización cognitiva, atribuiría las causas del prejuicio a 

características propias del individuo, ya sean de tipo cognitivo o motivacional. La 

segunda perspectiva recurriría a los procesos intergrupales, reales o simbólicos, para 

explicar el fenómeno. En cuyo marco se encuentran la Teoría del Conflicto Realista y la 

Teoría de la identidad Social.  

Finalmente, en una época como la actual, marcada por la aceptación de ideales 

democráticos e igualitarios, las manifestaciones abiertamente racistas son penalizadas 

socialmente, por lo que a lo largo del siglo XX se ha observado una disminución del 

prejuicio manifiesto. No obstante, paralelamente a ese proceso han surgido nuevos tipos 

de prejuicio más sutiles (p.e., racismo simbólico, racismo moderno, racismo aversivo, 

racismo ambivalente y prejuicio sutil). Estas nuevas formas de prejuicio, aunque 

socialmente aceptadas, ocultan una profunda intolerancia a la diversidad étnica y cultural, 

por lo que el diseño de estrategias para reducirlo sigue siendo una prioridad para los 

científicos sociales.
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Capítulo 3 

Estrategias Psicosociales para Reducir 

el Prejuicio 

 

Como ha podido observarse en el capítulo anterior, el prejuicio es un fenómeno 

que ha evolucionado a lo largo de la historia y que ha sido analizado desde diferentes 

perspectivas teóricas, por lo que no es de extrañar que también existan diferentes 

estrategias para reducirlo (Harwood, 2010; Park, 2012). 

En este capítulo se analizarán las principales estrategias que se han desarrollado 

para reducir el prejuicio en el ámbito de la Psicología Social, puesto que se trata de uno 

de los pilares teóricos sobre los que se fundamenta la presente tesis doctoral. En este 

contexto, el método que ha demostrado ser más efectivo para reducir el prejuicio hacia 

grupos minoritarios se basa en facilitar el contacto directo entre miembros del endogrupo 

y miembros del exogrupo. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto de relieve 

que los efectos positivos del contacto podrían obtenerse incluso en los casos en los que el 

contacto sea indirecto.  

 

3.1 Teoría del Contacto 

La Hipótesis del Contacto, que posteriormente se convertiría en la Teoría del 

Contacto, surgió en el contexto de una serie de estudios realizados en Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial en los que diferentes científicos sociales trataron 

de determinar la estrategia más adecuada para reducir el prejuicio racial. Dicha hipótesis 

fue desarrollada por el psicólogo Gordon Allport (1954), y en ella se postula que el 

contacto entre los miembros de diferentes grupos, bastaría para producir cambios 

actitudinales y reducir la discriminación intergrupal.  

No obstante, el propio autor señala que deben darse ciertas condiciones para que 

dicho contacto mejore las actitudes intergrupales. En primer lugar, el contacto intergrupal 

debe contar con el amparo de las instituciones, ya que se ha observado que el contexto 
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social desempeña un rol mediador entre el contacto y la reducción del prejuicio (Ata et 

al., 2009). En segundo lugar, es necesario que ambos grupos compartan una meta común 

y que el contacto mantenido para lograr tal objetivo sea frecuente, duradero y estrecho, 

con el objetivo de que pueda generar vínculos lo suficientemente fuertes entre los 

individuos. En este sentido, Pettigrew y Meertens (1995) observaron que el 

mantenimiento de amistades con miembros del exogrupo genera mejores sentimientos y 

permite ampliar la información sobre el exogrupo, lo que hace que sea el mejor predictor 

de ausencia de prejuicio. En tercer lugar, ambos grupos deben tener la percepción de que 

comparten el mismo estatus en la situación de contacto, puesto que, de no ser así, podrían 

reforzarse los estereotipos desfavorables hacia el exogrupo. Por último, para que dicho 

contacto intergrupal sea efectivo para reducir el prejuicio, ambos grupos deben estar 

implicados y mantener un rol participativo para la consecución del objetivo común. En 

este sentido, el experimento que Sherif y su equipo (1961) realizaron en el contexto de 

campamentos de verano (véase Capítulo 2, para un resumen más detallado de este 

estudio), es un claro ejemplo de la efectividad de este tipo de dinámicas en las que la 

colaboración intergrupal para la consecución de los objetivos es clave para la mejora de 

las actitudes intergrupales. 

En la práctica, estas condiciones no siempre son fáciles de lograr, y se ha 

observado que el contacto intergrupal puede dar lugar a ciertas complicaciones como un 

aumento de la ansiedad intergrupal (Greenland y Brown, 1999), o experiencias de 

contacto negativas (Stephan y Stephan, 1985). No obstante, otros estudios han señalado 

que, si bien sería deseable y podrían facilitar sus efectos positivos, no es imprescindible 

que todos los condicionantes descritos por Allport se cumplan para que el contacto 

intergrupal sea efectivo. En este sentido, destacan los meta-análisis realizados por 

Pettigrew y su equipo (Pettigrew y Tropp, 2006; Pettigrew et al., 2011), en los cuales se 

observó que, si bien las condiciones anteriormente descritas pueden aumentar la eficacia 

del contacto en la reducción del prejuicio, no son requisito sine qua non para que el 

contacto intergrupal sea efectivo. 

Por otra parte, las formulaciones originales de Allport no daban una explicación 

a la generalización del efecto del contacto. Es decir, el autor no explicaba por qué las 

actitudes generadas en el contexto de un contacto interpersonal se generalizarían al 

conjunto del exogrupo, por lo que estudios posteriores trataron de dar respuesta a esta 

pregunta. De esta forma, surgieron modelos explicativos como el modelo de 
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descategorización (Brewer y Miller, 1984), en el que se postula que el contacto recurrente 

con miembros del exogrupo facilita una percepción individualizada de estos, lo que 

provoca que la pertenencia grupal deje de ser un rasgo definitorio de las relaciones 

intergrupales. Este proceso provocaría cambios cognitivos y conductuales que marcarían 

las relaciones intergrupales, las cuales pasarían de ser percibidas como una interacción 

entre miembros de diferentes grupos, a ser entendidas como una interacción entre 

individuos, lo que en última instancia explicaría la influencia del contacto intergrupal en 

la reducción del prejuicio. 

Por su parte, Hewstone y Brown desarrollaron en 1986 el modelo de identidad 

social distintiva, en el que postulan que la efectividad del contacto en la reducción del 

prejuicio no se fundamentaría en la descategorización social sino en la subcategorización. 

En este sentido, los autores señalan que sería precisamente el mantenimiento de la 

identidad social en el marco de una situación de contacto óptima que implique la 

cooperación entre los miembros de los diferentes grupos, lo que produciría los efectos 

actitudinales positivos. De esta forma, los autores defendían que, si la identidad social no 

es saliente en la situación de contacto, las actitudes positivas desarrolladas hacia los 

miembros del exogrupo no se extrapolarían al exogrupo en su conjunto, por lo que el 

contacto debería darse a un nivel intergrupal, y no a nivel interpersonal. 

Otro modelo explicativo de los efectos del contacto fue el modelo de la identidad 

endogrupal común desarrollado por Gaertner et al. (1996). Este modelo, propone que los 

efectos positivos del contacto se deben a que facilita la percepción de una identidad social 

común a través de la formación de un nuevo grupo en el que se integrarían los 

participantes de la interacción. En otras palabras, Gartner y su equipo postulan que sería 

la recategorización de los miembros de los distintos grupos sociales en un único grupo lo 

que produciría las actitudes positivas. De esta forma, los miembros del exogrupo serían 

percibidos como compañeros y las actitudes positivas desarrolladas hacia estos, serían 

aplicadas al exogrupo en su conjunto (Dovidio et al., 2001). 

Como puede observarse, si bien todos estos modelos explicativos cuentan con una 

sólida fundamentación teórica y están aparados empíricamente, cada uno de ellos ofrece 

una perspectiva aparentemente divergente. Por este motivo, y con el objetivo de integrar 

estos modelos, Pettigrew (1998) desarrolla el modelo integrado sobre el proceso de 

contacto y cambio de actitudes. Este autor indica que la descategorización, 

subcategorización y recategorización descritas en estos modelos explicativos, serían parte 
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del mismo proceso transformador de las actitudes intergrupales. Por lo que sugiere 

diseñar la situación de contacto de tal forma que cada uno de estos mecanismos sea 

introducido secuencialmente. De esta forma, en la etapa inicial se debería minimizar la 

ansiedad intergrupal a través de la descategorización. Es decir, habría que intentar reducir 

la importancia de la pertenencia grupal y facilitar que los participantes perciban sus 

similitudes y generen lazos afectivos. En la etapa posterior debería introducirse la 

diferenciación social o subcategorización, de cara a extrapolar las actitudes positivas 

generadas en la etapa anterior al conjunto del exogrupo. Finalmente, en la última etapa 

sería necesaria la recategorización o el establecimiento de una categoría común en la que 

se incluyan tanto los miembros del endogrupo como los del exogrupo, con el objetivo de 

que comprendan que forman parte “del mismo equipo” y se produzca la máxima 

reducción del prejuicio (véase Figura 5). 

 

Figura 5. 

Reelaboración de la Teoría del Contacto (Pettigrew, 1998) 

 

Fuente: Pettigrew (1998) 

 

Si bien en los últimos sesenta años se han realizado innumerables investigaciones 

que han constatado los efectos positivos del contacto en la reducción del prejuicio 

intergrupal (véase Dovidio et al., 2017), la evidencia empírica más importante de su 

efectividad proviene de las investigaciones desarrolladas por Pettigrew y Tropp. Así, con 

posterioridad a su reelaboración de la teoría del contacto, Pettigrew y Tropp (2006) 
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desarrollaron un importante meta-análisis en el que se incluyeron todos los estudios 

publicados en el siglo XX sobre el contacto intergrupal, lo que resultó en el análisis de un 

total de 515 estudios en los que participaron más de 250000 sujetos de 38 países 

diferentes. Los autores demostraron que el contacto intergrupal se correlacionaba 

negativamente con el prejuicio (r = -.215). Además, y aunque el efecto sobre las actitudes 

era significativamente más fuerte cuando las condiciones descritas por Allport se 

cumplían, en ausencia de éstas el contacto intergrupal también mejoraba las actitudes 

hacia el exogrupo. Así mismo, se observó que los efectos positivos del contacto tendían 

a generalizarse al exogrupo en su conjunto, y que su efectividad era universal, 

funcionando en personas de diferentes naciones, géneros y grupos de edad (Pettigrew y 

Tropp, 2006). 

Posteriormente, Pettigrew y Tropp (2008) observaron a través de otro meta-

análisis que existían tres factores que mediaban el efecto del contacto intergrupal en la 

reducción del prejuicio: el conocimiento acerca del exogrupo, la empatía y la ansiedad 

intergrupal. Según los autores, el contacto intergrupal hace que aumente tanto la empatía 

como el conocimiento acerca de los miembros del exogrupo, al tiempo que reduce la 

ansiedad intergrupal, lo que en última instancia mejoraría las actitudes hacia el exogrupo. 

Así mismo, los resultados indicaban que la empatía y la ansiedad intergrupal eran los 

factores que explicaban en mayor medida el efecto del contacto en la reducción del 

prejuicio, lo que puso de relieve el importante rol que las variables afectivas desempeñan 

en las actitudes intergrupales (Pettigrew y Tropp, 2008). En base a esta investigación, 

actualmente se sabe que los efectos positivos del contacto se producen en base a 

mecanismos principalmente afectivos, como el incremento de la empatía y la toma de 

perspectiva (Swart et al., 2011; Turner et al., 2013); el aumento de la confianza (Cehajic 

et al., 2008); o la reducción de la percepción de amenaza (Ramos et al., 2016).  

No obstante, no siempre el contacto intergrupal es efectivo para reducir los 

prejuicios y en algunas situaciones podría llegar incluso a ser contraproducente. En este 

sentido, se ha puesto de relieve que el contacto intergrupal podría ser negativo en 

situaciones en las que represente una amenaza o no hayan sido voluntario (Pettigrew et 

al., 2011). Así por ejemplo, en determinados contextos en los que existen rivalidades 

históricas, como ocurre entre israelíes y palestinos, y a pesar de que se cumplan todas las 

condiciones señaladas por Allport, la estrategia del contacto resulta incapaz de reducir el 

prejuicio intergrupal. De esta forma, parece que el contexto social desempeña un rol 
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importante en la perpetuación del conflicto, por lo que resulta imperativo profundizar en 

factores de tipo social e histórico para la reducción de este. Así mismo, diversos autores 

señalan que, en ocasiones, esta estrategia podría actuar como ralentizador del cambio 

social (Saguy et al., 2009). En este sentido, Saguy y su equipo mantienen que el conflicto 

es esencial para el cambio social, por lo que desde su perspectiva, promover el contacto 

entre grupos sociales de diferente estatus y reducir el prejuicio hacia los más poderosos, 

inhibiría la acción colectiva y perpetuaría el statu quo. 

En definitiva, la Teoría del Contacto desarrollada por Allport (1954) ha sido 

considerada una de las formas más efectivas para reducir el conflicto y mejorar las 

actitudes intergrupales (Brown y Hewstone, 2005; Pettigrew y Tropp 2008), recibiendo 

un grandísimo apoyo al largo de las últimas décadas, y siendo aplicada con resultados 

positivos a una variedad de grupos sociales, situaciones y contextos culturales (Pettigrew 

y Tropp, 2006). No obstante, y a pesar de sus claros beneficios en las relaciones 

intergrupales, las estrategias basadas en el contacto directo tienen algunas limitaciones. 

Por ejemplo, en muchas ocasiones el prejuicio viene acompañado de la segregación, lo 

que hace que los efectos positivos del contacto directo sean limitados en aquellos 

contextos donde las oportunidades de interacción intergrupal son escasas (Dixon et al., 

2005). De hecho, incluso en contextos multiculturales, las personas tienden a interactuar 

con aquellos a quien perciben más similares, por ejemplo en términos de etnia, edad o 

género (Graham y Cohen, 1997). 

De la misma forma, se ha observado que en muchas ocasiones el contacto directo 

no parece ser la mejor estrategia para reducir el prejuicio intergrupal. En este sentido, 

diferentes autores han señalado que muchos conflictos intergrupales parecen ser 

alimentados por la proximidad intergrupal (Harwood, 2010), lo que demuestra que el 

contacto cara a cara podría ser una fuente de ansiedad intergrupal, y en última instancia 

reforzar las actitudes negativas hacia el exogrupo (Brown y Hewstone, 2005; Paolini et 

al., 2010). 

En este sentido, tal y como señala Harwood (2017) podrían darse al menos cinco 

situaciones en las que el contacto directo sería la solución menos ideal para reducir el 

prejuicio intergrupal: 

• Los grupos pueden estar físicamente separados los unos de los otros (p.e., 

accidentes geográficos como mares o montañas, fronteras, legislación etc.). 
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• Puede existir una situación de conflicto en la que el miedo a ser víctima de 

violencia impida el contacto directo con miembros del exogrupo. 

• Puede existir clima de desconfianza que haga que el contacto directo intergrupal 

produzca efectos indeseados. 

• Incluso en situaciones donde no existe conflicto o desconfianza, el contacto 

directo podría estar marcado por la ansiedad intergrupal produciendo efectos 

negativos. 

• En los propios endogrupos, las personas que mantienen contacto con miembros 

del exogrupo pueden ser vistos como traidores. 

Por este motivo, los investigadores se centraron en el desarrollado de estrategias 

alternativas al contacto directo, señalando que los efectos positivos del contacto 

intergrupal en la reducción del prejuicio podrían darse incluso aunque este fuera un 

contacto indirecto (Harwood, 2010). De esta forma, se ha observado que el mero 

conocimiento de que un miembro del exogrupo mantiene interacciones positivas con un 

miembro del exogrupo (contacto extendido – Wright et al., 1997); imaginar un contacto 

positivo con un miembro del exogrupo (contacto imaginado – Crisp y Turner, 2009); o la 

mera exposición a miembros del exogrupo a través de los medios de comunicación 

(contacto parasocial – Schiappa et al., 2005; contacto intergrupal mediático – Ortiz y 

Harwood, 2007; Park, 2012), bastarían para reducir el prejuicio intergrupal. 

Principalmente porque se tratan de estrategias que reducen la ansiedad intergrupal y 

predisponen positivamente al individuo para el futuro contacto (Dovidio et al., 2011). 

 

3.2 Teoría del Contacto Extendido 

Como se ha observado en el epígrafe anterior el contacto directo con miembros 

de otros grupos es una de las estrategias más eficaces para reducir el prejuicio intergrupal 

(Allport, 1954; Pettigrew y Tropp, 2006). Sin embargo, existen barreras tanto físicas 

como psicológicas que dificultan este tipo de interacciones. Una de estas dificultades es 

la ansiedad intergrupal, definida por Stephan y Stephan (1985) como un afecto negativo 

que puede resultar como respuesta a una situación de contacto intergrupal, y que podría 

llevar a la evitación del contacto intergrupal (Stephen et al., 1998), e incluso a empeorar 

las relaciones intergrupales (van Zomeren et al., 2007; Barlow et al., 2012). 
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Por este motivo, los investigadores han desarrollo estrategias de contacto 

indirecto, que pudieran producir los mismos efectos positivos del contacto directo, pero 

evitando la ansiedad intergrupal que en ocasiones este genera. Con este objetivo, Wright 

y su equipo desarrollan en 1997 la Teoría del Contacto Extendido, en la que se sugiere 

que el contacto directo no es necesario para lograr efectos positivos, sino que el mero 

conocimiento de que un miembro del endogrupo y un miembro del exogrupo mantienen 

una relación positiva bastaría para mejorar las actitudes y reducir el prejuicio intergrupal 

(Wright et al., 1997). Desde esta perspectiva, no sería necesario mantener una relación 

directa con miembros del exogrupo, si no que el individuo mejoraría sus actitudes hacia 

el exogrupo a través del contacto intergrupal positivo que mantiene el miembro del 

endogrupo, el cual serviría como modelo de aprendizaje (Turner et al., 2007a). 

En su investigación, Wright y su equipo (1997) observaron primero a través de un 

estudio correlacional que las personas que tenían amigos que interactuaban positivamente 

con miembros del exogrupo presentaban actitudes intergrupales menos negativas. Así 

mismo, en un segundo estudio de la misma investigación los autores demostraron que 

facilitar dicha información a los participantes (que un miembro del endogrupo 

interactuaba positivamente con uno del exogrupo) mejoraba las actitudes intergrupales. 

Este mismo estudio ha sido replicado en numerosas ocasiones con resultados similares, 

por lo que la evidencia empírica de los efectos del contacto extendido es consistente (p.e., 

Liebkind y McAlister, 1999; Paolini et al., 2004; Vezzali et al., 2014), 

Si bien Wright y su equipo no aclaran cómo y por qué se produce el efecto del 

contacto extendido (Harwood, 2010). Para estos, la influencia de la amistad jugaría un rol 

importante (“los amigos de mis amigos son mis amigos”). De hecho, este contacto 

indirecto fue bautizado como Contacto Extendido debido a que los miembros del 

endogrupo se convierten en extensiones del propio yo. De esta forma, sería la conexión 

psicológica con el miembro del endogrupo que mantiene una relación intergrupal 

positiva, lo que favorecería la percepción positiva del exogrupo y en última instancia la 

reducción del prejuicio intergrupal (Wright et al., 1997).  

Así mismo, los autores señalaban posibles mecanismos explicativos de los efectos 

del contacto extendido. En primer lugar, proponían que el miembro del endogrupo que 

mantiene una interacción intergrupal positiva podría actuar como un ejemplo positivo 

para el individuo, produciendo actitudes positivas hacia el exogrupo y disminuyendo los 

niveles de ansiedad intergrupal. Así mismo, el miembro del exogrupo que participa en la 
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interacción también podría servir como ejemplo positivo, en este caso del exogrupo, lo 

que reduciría los estereotipos negativos y demostraría la existencia de una predisposición 

positiva por parte del exogrupo hacia el endogrupo.  Finalmente, Wright y su equipo 

señalaban que el vínculo entre “el yo”, el miembro del endogrupo y el miembro del 

exogrupo, podrían llevar al observador a percibir tanto al miembro del endogrupo, como 

al miembro del exogrupo, como parte de su propio autoconcepto.  

Según Wright y su equipo, este contacto extendido produciría los mismos efectos 

positivos que el contacto cara a cara. Además, la pertenencia grupal es más saliente en las 

situaciones de contacto extendido, lo que facilita que la percepción positiva del miembro 

del exogrupo se extrapole al exogrupo en su conjunto (Brown y Hewstone, 2005). Así 

mismo, a través de este contacto indirecto se evitaría la ansiedad intergrupal que puede 

generarse en situaciones de contacto directo con miembros del exogrupo, la cual 

desempeña un rol mediador clave en la relación entre contacto y prejuicio (Pettigrew y 

Tropp, 2008). En este sentido, las expectativas negativas o el miedo a ser discriminado 

pueden provocar que una situación de contacto directo genere ansiedad intergrupal, 

llegando incluso a avivar la hostilidad y los prejuicios (Stephan y Stephan, 2000). No 

obstante, numerosos estudios han demostrado que el contacto extendido es sumamente 

efectivo para reducir la ansiedad intergrupal e inhibir la generación de emociones 

negativas (p.e., Cameron y Rutland, 2006; Capozza et al., 2014; Paolini et al., 2004; 

Turner et al., 2008). 

Una de las críticas más importantes a la Teoría del Contacto Extendido es que el 

cambio actitudinal que produce es más débil que el observado a través del contacto cara 

a cara, de forma que la actitud prejuiciosa podría volver a aparecer con mayor facilidad 

que en el caso de intervenciones basadas en el contacto directo intergrupal (Pettigrew, 

2008).  

A pesar de las críticas, la Teoría del Contacto Extendido ha sido testada en 

diferentes contextos intergrupales, así como utilizando una gran variedad de métodos de 

investigación, tanto en estudios de tipo correlacional (p.e., Gómez et al., 2011; Turner et 

al., 2008; Pettigrew et al., 2007); como en investigaciones longitudinales (p.e., Christ et 

al., 2010; Eller et al., 2011; Schofield et al., 2010); en incluso estudios de tipo 

experimental (p.e., Wout et al., 2010), por lo que la evidencia empírica de sus efectos en 

la reducción del prejuicio intergrupal es consistente.  
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3.3 Teoría del Contacto Imaginado 

Crisp y Turner (2009) van un paso más allá al explorar el potencial de las 

visualizaciones mentales de contacto y la posibilidad de que estas pudieran operar de 

manera similar al contacto “real”. De esta forma, los autores señalan que los efectos 

positivos de contacto intergrupal podrían darse simplemente imaginando un encuentro 

positivo con un miembro del exogrupo. Este contacto imaginado se definiría como “la 

simulación mental de una interacción social con un miembro o miembros de una categoría 

exógena” (Miles y Crisp, 2013, p. 4). Por lo que desde esta perspectiva, bastaría con 

estimular la generación de imágenes mentales en las que se produzca una interacción 

intergrupal positiva para mejorar las actitudes hacia el exogrupo y reducir el prejuicio 

(Crisp y Turner, 2009, 2012). 

Los experimentos enmarcados en esta línea de estudio instruyen a los 

participantes a imaginar una interacción intergrupal positiva (frente a imaginar cualquier 

otra situación), para posteriormente observar el efecto de este contacto imaginado en las 

actitudes, emociones, o intenciones de conducta hacia el exogrupo (Igartua et al., 2019a). 

De esta forma, se ha comprobado que esta estrategia de contacto mejora las actitudes 

intergrupales y permite reducir el prejuicio hacia el exogrupo (Cameron et al., 2011; Chen 

et al., 2017; Crisp et al., 2008; Harwood et al., 2011; Stathi y Crisp, 2008; Turner y Crisp, 

2010; Turner et al., 2007b). 

Así mismo, en un meta-análisis reciente en el que fueron analizados 72 estudios, 

se puso de relieve que el contacto imaginado es efectivo si dicho contacto es positivo, si 

se anima a los participantes a desarrollar sus propias imágenes mentales, y si la 

participación en dicha tarea resulta sencilla (Miles y Crisp, 2013). De la misma forma, se 

ha observado que el contacto imaginado puede hacer que el contacto real se más factible, 

despertar en los sujetos el interés por el exogrupo y prepararlos mentalmente para tomar 

consciencia de qué podrían aprender y cómo podrían sentirse durante dicho contacto 

(Turner y Crisp, 2010). Esta hipótesis es apoyada por los resultados del meta-análisis de 

Miles y Crisp (2013) en el que también se puso de relieve que el contacto imaginado tiene 

mayores efectos sobre la intención de comportamiento que sobre las actitudes, ya que 

preparara a las personas para abordar las interacciones intergrupales con una mente más 

abierta, una actitud más favorable y una menor ansiedad intergrupal. De esta forma, el 

contacto imaginado presentaría dos ventajas principales con respecto al contacto directo. 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

 

85 

 

La primera es que podría ser aplicado en contextos donde la posibilidad de un contacto 

intergrupal es limitada (p.e., debido a la segregación), o con aquellas personas que 

presentan ansiedad intergrupal (ya sea por miedo al contacto o por tener expectativas 

negativas del mismo). La segunda ventaja es que el contacto imaginado también puede 

ser entendido como una forma de preparación para un contacto intergrupal futuro (Crisp 

y Turner, 2009; Igartua et al., 2019c; Miles y Crisp, 2013). De hecho, se ha observado 

que el contacto imaginado puede ser una estrategia muy eficaz si se utiliza como fase 

previa a una experiencia de contacto directo con miembros de exogrupos discriminados 

(Crisp y Husnu, 2011; Crisp y Turner, 2012).  

Así mismo, la literatura sugiere que el contacto imaginado también podría 

potenciar las emociones positivas hacia el exogrupo. De esta forma, imaginar un contacto 

intergrupal positivo puede despertar en el individuo simpatía hacia el exogrupo 

(Pettigrew, 2008), lo que en última instancia podría explicar sus efectos positivos sobre 

la reducción del prejuicio (Crisp y Turner, 2009). Además, Igartua y su equipo han 

observado que fomentar el contacto imaginado antes de leer un breve testimonio 

protagonizado por un inmigrante estigmatizado, fomenta tanto la identificación con el 

protagonista como el transporte narrativo, y en última instancia induce actitudes más 

positivas hacia el exogrupo, una mayor intención de contacto intergrupal y una mayor 

intención de compartir el mensaje a través de las redes sociales (Igartua et al., 2018; 

Igartua et al., 2019b, 2019c). No obstante, ciertos autores expresan cierto escepticismo 

con respecto a esta estrategia, principalmente debido a que se trata de un contacto que 

genera en los participantes la interpretación del propósito del estudio y la consecuente 

adaptación de su comportamiento (características de demanda); asi como por las dudas 

en cuanto a la perdurabilidad de sus efectos (Bigler y Hughes, 2010). A pesar de las 

críticas, los resultados de diversos estudios sugieren que las intervenciones basadas en el 

contacto imaginado podrían ser una alternativa eficaz al contacto directo para reducir el 

prejuicio intergrupal y su relevancia es cada vez mayor en el ámbito de la Psicología 

Social (Harwood et al., 2017).  

 

3.4 El Contacto Parasocial y el Contacto Intergrupal Mediático  

Como se vio en el epígrafe anterior, el contacto imaginado es una interesante 

alternativa al contacto directo o al contacto extendido ya que podría ser particularmente 
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efectiva en contextos donde la segregación limita las posibilidades de contacto 

intergrupal, o en ocasiones en que ningún miembro del exogrupo mantiene relaciones 

positivas con miembros del exogrupo. No obstante, al basarse en imágenes generadas 

mentalmente y tratarse de un contacto irreal, sus efectos no son tan perdurables como los 

obtenidos a través del contacto directo. Con el objetivo de superar estas limitaciones, se 

desarrolló una nueva estrategia de contacto intergrupal mediático.  

En este sentido, el propio Allport (1954) ya señalaba el importante papel que los 

medios de comunicación podrían desempeñar en la formación creencias sobre las 

minorías, por lo que el papel de los medios de comunicación adquiere gran relevancia en 

el ámbito de la reducción del prejuicio. De hecho, algunos autores señalan que las 

personas suelen estar más expuestas a miembros del exogrupo a través de los medios de 

comunicación que a través de interacciones en su vida diaria (Mutz y Goldman, 2010). 

Partiendo de la misma premisa que el contacto extendido, en el que la mera conciencia 

de una interacción positiva entre un miembro de endogrupo y un miembro del exogrupo 

sería suficiente para mejorar las actitudes intergrupales (Turner et al., 2007a), los 

investigadores comenzaron a plantearse si el contacto intergrupal con personajes 

mediáticos también podría servir para mejorar las actitudes intergrupales (Fujioka, 1999). 

Esta perspectiva dio lugar a nuevas posibilidades, y el estudio del rol que desempeñan los 

medios de comunicación de masas en la reducción del prejuicio adquirió un gran alcance 

con el desarrollo de la Hipótesis del Contacto Parasocial (Schiappa et al., 2005). 

Schiappa, Gregg y Heweset desarrollan en 2005 la Hipótesis del Contacto 

Parasocial, en la cual se postula que los efectos positivos del contacto pueden darse 

aunque este no sea real, sino que sería suficiente con que se produjese en un entorno 

virtual, como por ejemplo a través de los medios de comunicación. Los autores sugieren 

que los espectadores desarrollan vínculos emocionales, afinidad y atracción por los 

personajes del exogrupo, similares a las que podrían desarrollarse en la vida real, por lo 

que los efectos positivos del contacto parasocial serían análogos a los obtenidos con el 

contacto directo (Eyal y Dailey, 2012; Kanazawa, 2002; Reeves y Nass, 1996). Así 

mismo, el vínculo afectivo que desarrolla el espectador con el personaje del exogrupo es 

extrapolado al exogrupo en su conjunto (Joyce y Harwood, 2014). De esta forma, la mera 

la exposición a miembros del exogrupo a través de los medios de comunicación permitiría 

mejorar las actitudes intergrupales. Los autores plantean que el contacto parasocial con 

un personaje del exogrupo, permitiría mejorar las actitudes intergrupales debido a que 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

 

87 

 

resulta en un mayor conocimiento sobre el exogrupo, y el desarrollo de sentimientos 

positivos como una mayor confianza y respeto hacia este. Sin embargo, ponen de 

manifiesto la dificultad de señalar el proceso preciso a través del cual se produciría tal 

efecto (Schiappa et al., 2005).  

Según Reeves y Nass (1996), las experiencias que se obtienen a través de los 

medios serían equivalentes a las de la vida real en cuanto a las respuestas de tipo cognitivo 

y conductual. En este sentido, Schiappa y su equipo señalan que, si bien los espectadores 

distinguen entre las personas que conocen en la vida real y los personajes de ficción, en 

muchas ocasiones, mientras se ve la televisión no se hace el esfuerzo para hacer tal 

distinción. Por ejemplo, Cohen (2004) observó que los participantes de su estudio 

respondían a una hipotética ruptura parasocial de manera muy similar a como podrían 

responder a rupturas interpersonales reales.  

Así mismo, Schiappa y su equipo señalaban que para que el contacto parasocial 

sea efectivo, las representaciones mediáticas de los miembros del exogrupo deben alejarse 

de los estereotipos más generalizados y ser favorables. Otros autores, señalan que además 

de que las representaciones de las minorías sean favorables y se alejen de los estereotipos 

comunes, deben darse otras condiciones. Por ejemplo, Graves (1999) señalaba que los 

personajes pertenecientes a minorías tampoco deben aparecer de manera segregada. En 

este sentido, Graves argumentaba que en el panorama audiovisual estadounidense los 

personajes de raza negra solo aparecían en series que eran protagonizadas exclusivamente 

por personajes negros y en franjas horarias muy determinadas. Por lo que, a pesar de estar 

representados de forma positiva, se seguían naturalizando de forma implícita patrones 

relacionados con la segregación racial.  

Dos años después del desarrollo de la Hipótesis del Contacto Parasocial, Ortiz y 

Harwood (2007) introdujeron una idea similar bajo el nombre de Contacto Intergrupal 

Mediático. Si bien Schiappa y su equipo basaron su hipótesis en el contacto mediático 

que se establece entre los espectadores del endogrupo y los personajes del exogrupo 

(contacto parasocial), Ortiz y Harwood fundamentan el contacto intergrupal mediático en 

las relaciones intergrupales entre los espectadores del endogrupo y los personajes del 

exogrupo, pero a través de la identificación con el personaje del endogrupo involucrado 

en el contacto intergrupal (contacto vicario). De esta forma, y apoyándose en los 

postulados de la Teoría Socio-cognitiva de Bandura (1986, 2002), Ortiz y Hardwood 

sugieren que los espectadores aprenden a entablar contacto intergrupal a través de la 
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observación de interacciones intergrupales entre personajes del endogrupo y del 

exogrupo. Por lo tanto, los programas de televisión proporcionarían modelos de 

comportamiento para la interacción intergrupal positiva. Así, los autores enfatizan el 

papel del personaje del endogrupo en la interacción intergrupal, señalando que es 

precisamente la identificación con este, la que facilita el desarrollo de actitudes más 

positivas hacia el exogrupo. Las investigaciones en este ámbito han demostrado que el 

contacto vicario reduce la ansiedad intergrupal, mejora las actitudes hacia el exogrupo y 

predispone positivamente al contacto con miembros del exogrupo (Ortiz y Harwood, 

2007; Mazziotta et al., 2011; Joyce y Harwood, 2014). 

Si bien, tanto el contacto parasocial como la identificación con el personaje 

implican la interacción con personajes del exogrupo, la diferencia radica en la perspectiva 

que toma el espectador en ese proceso (Moyer-Gusé, 2008). En este sentido, mientras que 

en el caso del contacto parasocial el espectador permanece en su propia perspectiva y 

desarrolla una pseudo-relación con el personaje desde su propia identidad. Cuando el 

espectador se identifica con un personaje del exogrupo, este abandona temporalmente su 

propia perspectiva para pasar a experimentar los eventos desde la perspectiva del propio 

personaje (Cohen, 2001; Moyer-Gusé et al., 2019). 

Años más tarde, Park (2012) completaría la definición del contacto intergrupal 

mediático incluyendo ambas perspectivas y desarrollándolas en profundidad. Así, la 

autora define el contacto intergrupal mediático como aquella interacción parasocial que 

se produce: (1) entre un espectador del endogrupo y un personaje de una narración del 

exogrupo; (2) cuando dicho espectador observa que un personaje del endogrupo 

interactúa de forma positiva con un personaje del exogrupo; o (3) cuando el espectador 

se identifica con un personaje del endogrupo que interactúa positivamente con un 

personaje del exogrupo.  

Así, Park (2012) señala que son dos los mecanismos a través de los cuales el 

contacto intergrupal mediático produciría su efecto: la interacción parasocial y la 

identificación con los personajes. En cuanto a la interacción parasocial, Park indica que 

la exposición a los medios permite que entre el espectador y el personaje del exogrupo se 

establezca una relación que torna a este último en una suerte de amigo mediático. Por su 

parte, la identificación con el personaje permitiría que se establezca un vínculo entre 

ambos, a través del cual el espectador empatiza con el personaje, llegando incluso a 
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asumir temporalmente su identidad y metas (Müller, 2009; Igartua y Frutos, 2017) (véase 

Figura 6).  

 

Figura 6. 

Tres tipos de interacción parasocial (Park, 2012) 

 

Fuente: Park (2012) 

 

Por tanto, desde esta perspectiva teórica se afirma que exponerse a través de 

narraciones (escritas o audiovisuales) a ejemplos de relaciones interculturales positivas 

(entre miembros del endogrupo y del exogrupo) produciría actitudes más positivas hacia 

los miembros del exogrupo y una reducción del prejuicio intergrupal.  

Igualmente, la autora indica que la calidad del contacto intergrupal mediático 

depende directamente de las representaciones de los personajes del exogrupo, y de si éstas 

son positivas o negativas. En este sentido, se ha observado que cuando la audiencia se 

expone a representaciones estereotipadas de las minorías, tiende a reportar 

comportamientos intergrupales más negativos (Seate y Mastro, 2017).  

Así, el contacto intergrupal mediático podría definirse como un continuum en 

cuyo punto medio se encuentra la indiferencia. No obstante, como los personajes del 

exogrupo cada vez están más presentes en televisión, se asume que los espectadores 
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desarrollan algún tipo de relación parasocial con estos, por lo que la valencia (positiva o 

negativa) de estas representaciones es clave. De esta forma, si la representación del 

personaje del exogrupo es positiva, la audiencia establecería lazos afectivos y 

desarrollaría una simpatía por el personaje del exogrupo a través de la cual se produciría 

la identificación con este, el cambio de actitudes y la reducción del prejuicio (Park, 2012). 

Sin embargo, si la representación mediática del personaje del exogrupo es negativa, se 

producirían interacciones parasociales hostiles, dando lugar a la antipatía hacia el 

personaje y al refuerzo de estereotipos negativos acerca del exogrupo (véase Figura 7). 

 

Figura 7. 

Una taxonomía del contacto intergrupal mediático (Park, 2012) 

 

Fuente: Park (2012) 

 

Estudios posteriores demostraron que tanto la identificación con un personaje del 

exogrupo, como la observación de una interacción positiva entre personajes de diferentes 

grupos (p.e., entre personajes nativos e inmigrantes), son elementos clave que explican el 

efecto del contacto intergrupal mediático en la reducción del prejuicio intergrupal y la 

generación de actitudes positivas hacia el exogrupo en el mundo real (p.e., Igartua, 2010; 

Igartua y Frutos, 2017; Igartua y Lozano, 2011; Joyce y Harwood, 2014; Müller, 2009; 

Ortiz y Harwood, 2007). 

La evidencia empírica de los efectos del contacto parasocial y del contacto 

intergrupal mediático en la reducción del prejuicio intergrupal es sólida, y existen 
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numerosos ejemplos que demuestran que la exposición a series de televisión, películas o 

documentales que presentan una imagen favorable de las minorías o interacciones 

interculturales positivas refuerzan las actitudes y valoraciones favorables hacia el 

exogrupo, y en última instancia reducen el prejuicio intergrupal (p.e., Igartua, 2010; 

Igartua y Frutos, 2017; Joyce y Harwood, 2014; Murrar y Brauer, 2017; Schiappa et al., 

2005; Vezzali et al., 2018). 

En este sentido, en un meta-análisis reciente en el que se analizaron los resultados 

de 79 estudios en los que se testaba la efectividad del contacto intergrupal mediático en 

la reducción del prejuicio, Banas et al. (2020) observaron que el contacto intergrupal 

mediático positivo, aquel en el que el personaje del exogrupo se representa de forma 

positiva, reducía las actitudes prejuiciosas (r = -. 23), mientras que el contacto intergrupal 

mediático negativo, en el que los personajes del exogrupo son representados de forma 

negativa y estereotipada, aumentaba el prejuicio (r = .31). Así mismo, Banas y su equipo 

observaron que la ansiedad y la empatía intergrupales actuaban como mediadores 

significativos de dichos efectos. 

De la misma forma, en una serie de experimentos realizados por Schiappa y su 

equipo (2005), se observó que la exposición programas de televisión protagonizados por 

personajes con identidades de género homosexual y transexual, reducía el prejuicio de los 

espectadores heterosexuales hacia dichos colectivos y producía cambios en las creencias 

sobre los atributos de las categorías de dichos colectivos minoritarios. Así mismo, en un 

estudio desarrollado por Ortiz y Harwood (2007) se observó una correlación negativa 

entre el grado de exposición a programas de televisión que mostraban relaciones 

amistosas entre personajes homosexuales y heterosexuales, así como entre negros y 

blancos, y la distancia social que los espectadores blancos heterosexuales percibían hacia 

los diferentes grupos minoritarios. En otro estudio realizado en los Países Bajos por 

Müller (2009), se observó que la exposición a una serie televisiva a modo de reality en la 

que se mostraban interacciones multiculturales positivas (Westside) reducía la percepción 

de amenaza intercultural, un efecto que era explicado por la identificación con los 

personajes del exogrupo. En el contexto español, Igartua (2010) observó a través de un 

estudio experimental que la exposición a una película con un mensaje favorable hacia la 

inmigración (Un día sin mexicanos) reforzaba la idea de que los inmigrantes colaboran al 

crecimiento económico de los países de acogida y mejoraba las actitudes positivas hacia 

la inmigración, demostrando que la identificación con los personajes desempeña un rol 
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mediador fundamental en el impacto persuasivo de dicha película. En otro importante 

estudio experimental desarrollado por Mazziotta et al. (2011) se demostró que la 

exposición a videos en los que se observaba una interacción intergrupal positiva conducía 

a la disminución de la ansiedad intergrupal y a una mayor disposición a interactuar con 

miembros del exogrupo. Así mismo, estas estrategias se han puesto en práctica a través 

de programas de la televisión tan conocidos como Sesame Street o Different and the Same, 

con resultados positivos tanto en la reducción del prejuicio racial (Graves, 1999; Lovelace 

et al., 1994), como en la mejora de actitudes intergrupales en contextos marcados por 

conflictos históricos como el que se vive entre israelíes y palestinos (Hockstader, 1999). 

Otra ventaja del contacto intergrupal mediático es su gran versatilidad puesto que 

puede tomar la forma de narraciones escritas, periódicos o programas de radio. De esta 

forma, el lector u oyente puede experimentar el contacto intergrupal a través de una 

historia descrita exclusivamente con palabras y no con imágenes (Vezzali et al., 2014). 

En este sentido, Igartua y su equipo han observado en diferentes estudios experimentales 

que la exposición a narraciones escritas protagonizadas por un inmigrante estigmatizado, 

mejoran las actitudes intergrupales y aumentan la intención de contacto con el exogrupo 

(p.e., Igartua et al., 2018, 2019a).  

En esta misma línea, en un estudio experimental aplicado a niños de dos a tres 

años, Cameron y Rutland (2006) diseñaron cuentos infantiles en los que se narraban 

relaciones de amistad entre personajes sin discapacidad y personajes con algún tipo de 

discapacidad. Los resultados revelaron que la exposición a este tipo de narraciones 

mejoraba las actitudes intergrupales y producía mayor intención de contacto con niños 

con algún tipo de discapacidad.  

En definitiva, las formas de contacto mediadas (Hipótesis del Contacto Parasocial 

e Hipótesis del Contacto Intergrupal Mediático) resultan sumamente interesantes puesto 

que demuestran que la exposición a contenidos mediáticos en los que se represente 

positivamente a miembros del exogrupo permitiría influir en las actitudes, mejorar las 

relaciones intergrupales y reducir el prejuicio hacia el exogrupo. Así mismo, el contacto 

mediático ofrece grandes ventajas con respecto a otras formas de contacto, principalmente 

debido al gran alcance que tienen los medios de comunicación, y al poderoso influjo que 

ejercen en la sociedad (p.e., Ortiz y Harwood, 2007; Schiappa et al., 2005), llegando 

incluso a representar en muchos casos la primera, o única fuente de información acerca 

del exogrupo (Mutz y Goldman, 2010; Park, 2012). Además, el contacto intergrupal 
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mediático proporciona un espacio seguro en el que el individuo puede observar un 

contacto intergrupal sin su participación explícita, produciendo una distancia psicológica 

que puede ser beneficiosa para que la identidad individual no se vea amenazada 

(Hardwood, 2010).   

No obstante, la investigación sugiere que se dan una serie de condicionantes 

relacionados con las características individuales de los espectadores y con el propio 

contenido mediático que pueden influir en las actitudes de la audiencia (Mastro et al., 

2008). En cuanto a las características individuales de los espectadores, Igartua y Frutos 

(2017) observaron a través de un estudio experimental que la exposición a una película 

con un mensaje de condena hacia el racismo y que fomentaba la empatía hacia los 

inmigrantes (Poniente), producía mayor identificación con los personajes inmigrantes y 

mejores actitudes intergrupales que la exposición a una película en la que se retrataban 

interacciones intergrupales positivas (El Próximo Oriente), pero únicamente cuando el 

nivel de racismo moderno de los participantes era bajo o moderado. De esta forma, se 

observó que la efectividad del contacto intergrupal mediático dependía de determinadas 

las características individuales de los participantes, en este caso de su grado de racismo 

moderno. Además, se ha observado que las personas con más prejuicio intergrupal son 

menos propensas a exponerse a personajes del exogrupo, lo que limita las posibilidades 

de contacto intergrupal mediático y en última instancia el cambio actitudinal (Pettigrew, 

1998). 

Por otra parte, y en cuanto a los condicionantes relacionados con el propio 

contenido mediático, una representación positiva de los personajes del exogrupo es clave 

en la reducción del prejuicio intergrupal, demostrándose que la exposición a 

representaciones estereotípicas negativas de los personajes del exogrupo puede producir 

actitudes intergrupales más negativas (Dixon, 2008; Seate y Mastro, 2017). No obstante, 

en un estudio reciente se ha puesto de relieve que la exposición a contenido mediático en 

el que se muestra relaciones de interdependencia y colaboración entre personajes del 

endogrupo y del exogrupo, sería incluso más efectivo para aumentar la intención de 

contacto y mejorar las actitudes intergrupales, que las representaciones simplemente 

positivas de los personajes del exogrupo (Dale y Moyer-Gusé, 2021).  

Así mismo, se ha observado una infrarrepresentación de personajes de grupos 

sociales minoritarios en los programas de ficción, lo que limita las posibilidades de 

contacto intergrupal mediático (Igartua et al., 2012, 2013; Mastro y Behm-Morawitz, 
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2005). No obstante, el aumento del número de personajes del exogrupo no se convierte 

directamente en más oportunidades de contacto intergrupal mediático, ya que en muchas 

ocasiones se produce una segregación de este tipo de personajes. Por ejemplo, diferentes 

estudios realizados en Estados Unidos, observaron que la mayor parte de personajes 

negros se concentraban en espectáculos específicamente diseñados para la audiencia 

afroamericana, de forma que los patrones de visualización estaban fuertemente 

influenciados por el grupo de pertenecía (Mastro y Greenberg, 2000). De la misma forma, 

en un estudio sobre la representación de las minorías en los programas de entretenimiento, 

se puso de relieve que incluso cuando la aparición de personajes del exogrupo se 

normaliza, la falta de interacciones entre personajes blancos y personajes étnicos 

minoritarios podría conducir a la normalización de la exclusión y la segregación racial 

(Mastro y Behm-Morawitz, 2005).  

Por todo ello, resulta importante seguir explorando cuáles son las condiciones 

ideales, así como las representaciones de los miembros del exogrupo más efectivas, para 

potenciar los efectos del contacto intergrupal mediático en la mejora de las actitudes hacia 

el exogrupo (Dale y Moyer-Gusé, 2021; Vezzali et al., 2014). 

 

3.5 Resumen y Conclusiones 

Como ha podido observarse a lo largo de este capítulo, en el ámbito de la 

Piscología Social se han desarrollado diferentes estrategias para reducir el prejuicio hacia 

grupos discriminados con la intención de superar las limitaciones encontradas en cada 

etapa. La primera de ellas fue la Teoría del Contacto desarrollada por Allport en 1954 en 

su conocida obra The Nature of Prejudice. En dicha obra, Allport señala que facilitar el 

contacto directo entre miembros de diferentes grupos produce cambios actitudinales y 

permite reducir la discriminación intergrupal. La Teoría del Contacto ha recibido un gran 

apoyo a lo largo de las últimas décadas, y ha sido aplicada a una gran variedad de grupos 

sociales, situaciones y contextos culturales diferentes con resultados favorables. No 

obstante, y como indicaba el propio Allport, el contacto intergrupal no es la panacea y 

estudios posteriores han puesto de relieve que el contacto cara a cara podría ser una fuente 

de ansiedad intergrupal, pudiendo incluso reforzar las actitudes negativas hacia el 

exogrupo. Además, existen contextos en los que la segregación, situaciones de conflicto, 

o incluso barreras geográficas, limitan las oportunidades de interacción intergrupal. Por 
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este motivo, los investigadores sociales se centraron en el desarrollo de estrategias 

alternativas al contacto directo que pudieran producir los mismos efectos positivos en la 

reducción del prejuicio.  

De esta forma, surge la Teoría del Contacto Extendido en la que Wright y su 

equipo (1997) postulan que no sería necesario mantener un contacto intergrupal directo, 

sino que el mero conocimiento de que un miembro del endogrupo y un miembro del 

exogrupo mantienen una relación positiva bastaría para mejorar las actitudes y reducir el 

prejuicio intergrupal. Esta estrategia permitía reducir la ansiedad intergrupal provocada 

en situaciones de contacto intergrupal directo pero su uso en contextos segregados seguía 

siendo limitado.  

A pesar de ello, esta nueva perspectiva abrió la puerta a nuevas formas de contacto 

indirecto y en 2009 Crisp y Turner desarrollan la Teoría del Contacto Imaginado. En 

dicha teoría, los autores ponen de relieve el potencial de la imaginación señalando que 

bastaría con estimular la generación de imágenes mentales en las que se reproduzca una 

interacción intergrupal positiva, para mejorar las actitudes hacia el exogrupo y reducir el 

prejuicio intergrupal. Dicha estrategia, además de inhibir la ansiedad intergrupal, puede 

ser aplicada en contextos en los que la segregación, las barreras naturales o situaciones 

de conflicto impiden el contacto directo o el contacto extendido, por lo que representa 

una interesante alternativa. No obstante, se trata de un contacto con características de 

demanda y que genera dudas en cuanto a la perdurabilidad de sus efectos, por lo que ha 

generado cierto escepticismo entre algunos autores.  

Con el objetivo de superar estas limitaciones, los investigadores comenzaron a 

plantearse si el contacto intergrupal con personajes del exogrupo a través de los medios 

de comunicación también podría servir para mejorar las actitudes intergrupales. Esta 

nueva perspectiva dio lugar al desarrollo de la Hipótesis del Contacto Parasocial 

(Schiappa et al., 2005), en la que se postula que los espectadores desarrollan vínculos 

emocionales con los personajes del exogrupo, similares a los que podrían desarrollarse en 

la vida real, y que en última instancia producirían efectos análogos a los obtenidos a través 

de situaciones de contacto directo.  

A partir de esa base, Ortiz y Harwood (2007) desarrollan la Hipótesis del Contacto 

Intergrupal Mediático en la que se introduce un elemento mediador clave de dichos 

efectos: la identificación con los personajes. De esta forma, los autores señalan que los 

efectos del contacto intergrupal mediático se producirían a través de la identificación con 
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el personaje del endogrupo que mantiene una interacción positiva con el personaje del 

exogrupo. Finalmente, Park (2012) desarrolla en profundidad el concepto de contacto 

intergrupal mediático definiéndolo como aquella interacción parasocial que se produce 

entre un espectador del endogrupo y un personaje de una narración del exogrupo, así 

como cuando dicho espectador observa que un personaje del endogrupo interactúa de 

forma positiva con un personaje del exogrupo; o cuando el espectador se identifica con 

un personaje del endogrupo que interactúa positivamente con un personaje del exogrupo. 

Esta última perspectiva resulta de especial interés ya que ofrece grandes ventajas 

con respecto a las otras formas de contacto. Por un lado, ofrece un contexto no 

amenazante en el que experimentar el contacto intergrupal, lo que inhibe la ansiedad 

provocada en ocasiones por las situaciones de contacto directo. Así mismo, puede ser 

aplicable en contextos en los que las posibilidades de contacto intergrupal o contacto 

extendido son limitadas. Además, esta forma de contacto intergrupal es sumamente 

flexible, pudiendo ser implementada a través de la lectura de narraciones, el visionado de 

videos o la escucha de programas de radio, de forma aislada o en combinación con otras 

formas de contacto (p.e., como herramienta preparatoria para una situación de contacto 

directo). Por último, el contacto intergrupal mediático se beneficia del alcance de los 

medios de comunicación y de la poderosa influencia que estos ejercen sobre la sociedad, 

por lo que es una estrategia que puede ser aplicada a amplias audiencias con resultados 

muy positivos.
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Capítulo 4 

Persuasión Narrativa 

 

Otra importante línea de estudio desde la que se ha abordado la reducción del 

prejuicio hacia grupos discriminados, y un pilar clave sobre el que se fundamenta la 

presente tesis doctoral, es la investigación en Persuasión Narrativa, una línea de 

investigación que se basa en el uso de narraciones para inducir cambios en las creencias 

y actitudes. A lo largo del presente capítulo se profundizará en este campo de estudio, se 

explicarán los principales modelos teóricos que han sido desarrollados con el objetivo de 

explicar cómo y por qué las narraciones producen su impacto persuasivo, así como los 

mecanismos implicados en dicho proceso y los elementos narrativos que han sido 

estudiados con el objetivo de potenciar sus efectos.  

 

4.1 Definición 

Una de las características más universales del ser humano es su capacidad de 

narrar, una actividad que ha permitido la transmisión de conocimientos a lo largo de las 

generaciones desde el inicio de los tiempos. A través de las historias, las civilizaciones 

han dado sentido al mundo (Costa y Piñeiro, 2012), por lo que podría decirse que narrar 

es uno de los actos más importantes para la existencia humana (Karbaum, 2017). Tanto 

es así, que investigadores como Walter Fisher (1984) llegan incluso a concebir a los seres 

humanos como homo narrans, o seres narradores.  

¿Pero qué es una narración? Si bien existen muchas definiciones al respecto, la 

mayoría de ellas coincide en que se trataría de la representación de un evento en el que 

intervienen personajes, y el cual se desarrolla en un marco espacio-temporal determinado 

(Green, 2006; Kreuter et al., 2007; McDonald, 2014). Así por ejemplo, Kreuter y su 

equipo (2007), definen las narraciones como “una representación de eventos y personajes 

conectados, que tiene una estructura identificable, está limitada en el espacio y el tiempo, 

y contiene mensajes implícitos o explícitos sobre el tema que se está abordando” (Kreuter 
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et al., 2007, p. 221). De la misma forma, Hoeken et al. (2016) entienden las narraciones 

como un conjunto de acontecimientos conectados, en los que participan personajes y de 

los cuales que se puede obtener una enseñanza (Hoeken et al., 2016). Así, se asume que 

las narraciones son historias que ofrecen información, ya sea de forma explícita o 

implícita, que puede modificar las creencias, actitudes o comportamientos de las personas 

(Igartua, 2017). 

En la actualidad, dedicamos gran parte de nuestro tiempo al consumo de 

narraciones, ya sea en forma de novelas, películas, series de televisión o videojuegos. No 

obstante, el estudio sobre el impacto de las narraciones para provocar cambios en las 

creencias y actitudes es novedoso (Green y Brock, 2000). En los últimos años, este estudio 

se ha desarrollado como un campo propio de investigación en Comunicación denominado 

Persuasión Narrativa (Igartua, 2020). La literatura sobre persuasión narrativa basa sus 

postulados en afirmar que los mensajes persuasivos tradicionales y las narraciones se 

procesan de forma diferente (Igartua y Vega, 2016; Slater y Rouner, 2002). Esto es debido 

a que se acepta que los mensajes persuasivos tradicionales incluyen listados de 

argumentos que son expuestos de forma explícita y que se basan en fuentes externas que 

previenen de alguna amenaza, lo que hace que sean reconocidos claramente por su 

objetivo educativo-actitudinal y se reduzca su efectividad. Por el contrario, en las 

narraciones el intento persuasivo no se presenta de forma explícita sino que es camuflado 

a través del relato de unos acontecimientos y centrando la acción en unos personajes 

(Igartua, 2018), de esta forma se evita la resistencia que crean los mensajes persuasivos 

tradicionales. 

El interés suscitado por este campo de estudio en los últimos años, ha propiciado 

que se hayan logrado identificar los mecanismos que participan en los procesos de 

persuasión narrativa, lo que ha permitido a los investigadores estudiar la forma de 

aumentar la capacidad persuasiva de las narraciones, un conocimiento que se aplica en la 

actualidad para desarrollar todo tipo de intervenciones (de Graaf et al, 2016). De esta 

forma, la investigación en ciencias sociales y salud pública ha tomado conciencia del 

potencial de las narraciones, no solo como un medio de explicar el comportamiento 

humano, sino como una estrategia para provocar cambios en las creencias, actitudes y 

comportamientos de las personas. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación para la 

salud se ha demostrado que las narraciones pueden servir como intervenciones sanitarias 

efectivas, y han sido utilizadas para prevenir y detectar enfermedades (p.e., Dillard y 
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Main, 2013; Frank et al., 2015; Kreuter et al., 2008; Thompson y Kreuter, 2014); así como 

para estimular comportamientos saludables como relaciones sexuales seguras (p.e., Basil, 

1996); dejar de fumar (p.e., de Graaf et al., 2017; Dunlop et al., 2010; Igartua y 

Rodríguez-Contreras, 2020; Igartua et al., 2020; Kim, 2019; Kim et al., 2012; Kim y Lee, 

2017; Kim et al., 2016; Nan et al., 2017); o promover un consumo de alcohol responsable 

(p.e., Braveman, 2008). 

De la misma forma, otro campo de aplicación importante, y con el que se relaciona 

la presente tesis doctoral, es la reducción del prejuicio hacia grupos discriminados (p.e., 

Chung y Slater, 2013; Green y Brock, 2000; Igartua y Barrios, 2012; Igartua y Fiuza, 

2018; Igartua y Frutos, 2017; Igartua et al., 2019b, 2019c; Kaufman y Libby, 2012; 

Moyer-Gusé et al., 2019; Müller, 2009; Wojcieszak y Kim, 2016), ya que se ha observado 

que los formatos narrativos proporcionan un entorno no amenazante que permite evitar la 

incomodidad o inquietud que en ocasiones surge con el contacto directo con personas que 

forman parte de grupos estigmatizados (Chung y Slater, 2013). 

 

4.2 Evidencia Empírica 

La investigación en el ámbito de la persuasión estudia los efectos de la exposición 

a narraciones en las creencias, actitudes, intención de conducta y comportamiento de las 

personas receptoras de dichas narraciones (Igartua, 2007; de Graaf et al., 2016; 

Tukachinsky y Stokunaga, 2013). Por ello, no es de extrañar que la mayor parte de las 

investigaciones en este campo de estudio utilicen como variables dependientes diversas 

medidas vinculadas con las creencias (los juicios cognitivos a través de los cuales se 

asocian sucesos u objetos con un determinado atributo), las actitudes (las evaluaciones, 

juicios u opiniones), la intención de conducta (la voluntad de participar en ciertos 

comportamientos en el futuro), y los comportamientos (las conductas autoinformadas) 

(Igartua, 2020). 

Así mismo, la investigación previa ha demostrado que el uso de narrativas, en 

comparación con formatos no narrativos, es más efectivo para cambiar actitudes, 

creencias y comportamientos (Murphy et al., 2013). Unos efectos persuasivos que han 

sido testados utilizando todo tipo de formatos, como narraciones en formato escrito (p.e., 

de Graaf et al., 2012; Cohen et al., 2015; Escalas 2007; Hoeken et al., 2016; Igartua et al., 

2017, 2018), formato audiovisual (p.e., Dal Cin et al., 2007; Igartua, 2010; Igartua y 
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Barrios, 2012; Igartua y Fiuza, 2018; Igartua y Frutos, 2017; Igartua y Lozano, 2011; 

Igartua y Vega 2016; Müller, 2009; Murphy et al., 2013; Tal Or y Cohen, 2011), e incluso 

en formato de videojuegos (p.e., Elson et al., 2014; Christy y Fox, 2016). 

Con el objetivo de obtener una visión precisa acerca del efecto persuasivo de las 

narraciones, en el ámbito de la investigación en persuasión narrativa se han realizado 

diferentes estudios de meta-análisis, un método de investigación cuantitativo que 

suministra una clara imagen del estado de la cuestión en el área de estudio (Igartua, 2006). 

En este sentido, Shen y Han (2014) realizaron un meta-análisis con una muestra de 22 

estudios para evaluar el impacto persuasivo de las narraciones en el ámbito de la 

comunicación para la salud. Los resultados pusieron de relieve un efecto pequeño pero 

significativo de las narraciones en las creencias, actitudes y comportamientos 

(promediado en un tamaño de efecto único, r = .12). 

Un año más tarde, Shen et al. (2015) desarrollaron otro meta-análisis, esta vez con 

una muestra de 25 estudios, con el propósito de testar los efectos persuasivos de las 

narraciones en las actitudes, la intención de conducta y los comportamientos. Los 

resultados mostraron un efecto persuasivo pequeño de las narraciones en las citadas 

variables (promediado en un tamaño de efecto único, r = .06), y una mayor efectividad 

de los mensajes narrativos en formato audio y vídeo, en detrimento de las narraciones 

impresas. Así mismo, se observó que las narraciones enfocadas en conductas de detección 

y prevención producían efectos significativos, mientras que aquellas que abogaban por el 

abandono de comportamientos de riesgo no resultaban efectivas. 

De la misma forma, Zebregs y su equipo (2015) realizaron un meta-análisis en el 

que se pretendía comparar los efectos de los mensajes persuasivos tradicionales (basados 

en evidencia de tipo estadístico) y de las narraciones sobre las creencias, las actitudes y 

la intención de conducta. Con ese objetivo los investigadores analizaron un total de 15 

estudios a través de los cuales se observó que la evidencia de tipo estadística tenía mayor 

influencia que las narraciones tanto en las creencias como en las actitudes, mientras que 

las narraciones producían mayores efectos en la intención de conducta de los 

participantes. 

En otro meta-análisis relevante, Braddock y Dillard (2016) evaluaron el efecto 

persuasivo de las narraciones, para lo cual analizaron un total de 74 estudios realizados 

entre 1983 y 2013. En dicho estudio se puso de relieve que la exposición a narraciones 

producía efectos significativos en las creencias (r = 17), las actitudes (r = .19), la intención 
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de conducta (r = .17) y los comportamientos (r = .23), poniendo de relieve la importante 

capacidad persuasiva de los mensajes en clave narrativa.  

Debido a que las narraciones utilizadas en la investigación sobre persuasión 

narrativa diferían en dimensiones como el contenido, la forma y el contexto, algunos 

investigadores comenzaron a estudiar si estas dimensiones pudieran ser factores 

explicativos de la eficacia de las narraciones. De esta forma, en el ámbito de la 

comunicación sanitaria de Graaf et al. (2016) realizaron una revisión sistemática de 153 

estudios experimentales enfocándose en los estímulos narrativos utilizados en la que 

obtuvieron resultados interesantes. En lo referente al contenido de las narraciones, los 

investigadores observaron que las narraciones que mostraban un comportamiento 

saludable (en comparación con aquellas que mostraban un comportamiento dañino o 

perjudicial) se asociaban con mayores efectos sobre la intención de conducta. No 

obstante, no se observaron efectos sobre las creencias o las actitudes. Así mismo, los 

resultados pusieron de relieve que las narraciones con mayor contenido emocional 

producían mayores efectos persuasivos. En cuanto a la forma de presentación las 

narraciones, los resultados mostraron que las narraciones impresas escritas en primera 

persona presentaban una mayor efectividad. Finalmente, en lo que al contexto se refiere, 

se observó que los mensajes narrativos abiertamente persuasivos (en los que los 

participantes eran conscientes del intento persuasivo como en el caso de contenido 

publicitario) no perjudicaban la persuasión narrativa. 

Así mismo, la forma en que la narración es procesada por el público es importante 

en la investigación sobre persuasión narrativa y también ha recibido la atención de los 

investigadores. En este sentido, y como se verá en el siguiente epígrafe, existen dos 

mecanismos que son cruciales en el proceso persuasivo, la identificación con los 

personajes y el transporte narrativo. De esta forma, el meta-análisis de Tukachinsky 

(2014) se centró en el estudio de la efectividad de las manipulaciones experimentales en 

estos procesos narrativos, observando que las narraciones impresas y en formato de 

videojuego, eran más efectivas desde un punto de vista persuasivo que las narraciones 

audiovisuales.  

En definitiva, estos estudios de meta-análisis indican que los mensajes narrativos 

son más eficaces que los mensajes persuasivos tradicionales para provocar cambios en 

las creencias, las actitudes, la intención de conducta y los comportamientos del público 

(p.e., Braddock y Dillard, 2016). No obstante, también sugieren que no todas las 
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narraciones son igualmente efectivas y que existen elementos que son sumamente 

importantes en el proceso persuasivo (p.e., Zebregs et al., 2015). Con el objetivo de dar 

explicación al efecto persuasivo de las narraciones y de comprender los mecanismos 

implicados en los procesos de persuasión narrativa, los investigadores han diseñado 

diversos modelos teóricos.  

 

4.3 Modelos Teóricos Explicativos de la Persuasión Narrativa 

En este campo de estudio se han desarrollado distintos modelos teóricos con el 

objetivo explicar los procesos implicados en la persuasión narrativa. Actualmente, y tal 

como señala Igartua (2017), buena parte de la investigación en este ámbito se está 

desarrollando en base a tres modelos teóricos: el Modelo de Transporte Narrativo 

(Transportation-Imagery Model) desarrollado por los investigadores Green y Brock 

(2002); el Modelo Extendido de Probabilidad de Elaboración (Extended Elaboration 

Likelihood Model [E-ELM]) postulado por Slater y Rouner (2002); y el Modelo de 

Superación de la Resistencia mediante Mensajes de Entretenimiento (Entertainment 

Overcoming Resistance Model [EORM]) desarrollado por Moyer-Gusé (2008). 

 

4.3.1 Modelo de Transporte Narrativo 

El Modelo de Transporte Narrativo fue desarrollado por los investigadores Green 

y Brock (2002), y se fundamenta en la Teoría del Transporte Narrativo postulada por los 

mismos autores en el año 2000. En dicha teoría, Green y Brock proponen el transporte 

narrativo como mecanismo principal en los procesos de persuasión narrativa. Este 

mecanismo (que será explicado en profundidad en el apartado 4.4 “Mecanismos 

mediadores de la persuasión narrativa”) es un estado psicológico de absorción vinculado 

con la focalización atencional, la generación de imágenes mentales y la implicación 

emocional con la narración (Green y Brock 2000). De esta forma, durante el transporte 

narrativo, las capacidades mentales del individuo se centran en la historia, lo que en 

última instancia explicaría su efecto persuasivo (Igartua, 2011). 

El Modelo de Transporte Narrativo se diferencia del procesamiento analítico 

tradicionalmente estudiado en modelos de persuasión de proceso dual como el modelo 

desarrollado por Petty y Cacioppo (1986) conocido como el Modelo de Probabilidad de 
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Elaboración y el Modelo Heurístico Sistemático desarrollado por Chaiken (1980). En este 

sentido, los modelos tradicionales postulaban que el cambio actitudinal se producía a 

través de la elaboración cognitiva o evaluación de los argumentos del mensaje. No 

obstante, el transporte narrativo conduciría a la persuasión mediante la reducción de las 

respuestas cognitivas negativas, el realismo de la experiencia y las respuestas afectivas 

(Green y Brock 2000). 

1) El transporte narrativo impide que el individuo efectué una reflexión profunda 

acerca de los argumentos que se presentan de forma implícita en el relato, lo que 

reduce la generación de pensamientos contrarios al argumento persuasivo (contra-

argumentación). De esta forma, la audiencia es menos propensa a contrarrestar las 

afirmaciones de la historia y, por lo tanto, sus creencias pueden verse influidas.  

2) El transporte produce una experiencia narrativa análoga a una experiencia real, lo 

que lo convierte en un poderoso instrumento para el cambio actitudinal (Fazio y 

Zanna, 1981).  

3) Finalmente, el transporte narrativo facilita la creación de vínculos afectivos con 

los personajes de la historia, por lo que las experiencias de estos podrían influir 

en las creencias de la audiencia.  

De esta forma, los modelos tradicionales suponían un acceso del individuo a sus 

propias opiniones, conocimientos o experiencias pasadas, mientras que el transporte 

narrativo implica que el individuo se distancie de forma temporal de sus propias actitudes 

y creencias. Así, el Modelo de Transporte Narrativo postula que el sujeto transportado al 

mundo narrativo pierde acceso a los hechos del mundo real, lo que hace le resulte más 

difícil contrarrestar las afirmaciones del mundo narrativo, y por lo tanto más probable que 

acepte la información contenida en la narración (Green, 2006). 

En este contexto, Green y Brock otorgan un papel crucial a la generación de 

imágenes mentales y a las emociones experimentadas como consecuencia del transporte 

narrativo. Desde esta perspectiva, el poder de una imagen mental y su conexión con las 

creencias constituye la base para la persuasión, pudiendo tener una mayor influencia que 

los argumentos basados en información estadística. Por ejemplo, una persona puede ser 

consciente de que el medio de transporte más seguro es el avión y, sin embargo, 

desarrollar un miedo a volar porque no puede despegarse de la imagen mental de un 

accidente de aviación (Fitzgerald y Green, 2017). Del mismo modo, los autores señalan 

que cuanto más fuertes son las emociones evocadas por la narración, mayor es su impacto 
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actitudinal. En resumen, el Modelo de Transporte Narrativo postula que cuanto mayor 

sea la generación de imágenes mentales en la audiencia, y más fuertes las emociones 

experimentadas como respuesta a lo que experimentan los personajes, menor será la 

capacidad de contra-argumentación y, por lo tanto, mayor el impacto persuasivo 

producido por el transporte narrativo (Green, 2006). 

Así mismo, Green y Brock señalan que el transporte narrativo constituye un 

prerrequisito para la identificación con los personajes (Green et al., 2004a), lo que hace 

que su modelo explicativo se concentre exclusivamente en el papel mediador del 

transporte narrativo. 

Los autores llegaron a esa conclusión a través de la realización de diferentes 

estudios (Green, 2004; Green y Brock, 2000) en los cuales se utilizaban narraciones 

escritas como estímulo experimental, para después evaluar su impacto sobre las creencias 

coherentes con la historia. De esta forma, los investigadores comprobaron que aquellos 

participantes que experimentaban un mayor transporte narrativo, el cual era medido a 

través de una escala o manipulado a través de instrucciones previas a la lectura, reportaban 

mayores niveles de acuerdo con las creencias implícitas en la historia (Green, 2004; Green 

y Brock, 2000). 

 

4.3.2 Modelo Extendido de Probabilidad de Elaboración 

Este modelo, conocido como Extended Elaboration Likelihood Model (E-ELM) 

fue propuesto por Slater y Rouner (2002) con el objetivo de explicar la influencia 

persuasiva de las narraciones utilizadas en el ámbito del edu-entretenimiento, una 

estrategia que incorpora mensajes educativos en contenidos de entretenimiento con el 

objetivo de influenciar en el aprendizaje (Igartua, 2007). Dicho modelo, parte 

teóricamente del modelo desarrollado por Petty y Cacioppo (1986) denominado Modelo 

de Probabilidad de Elaboración (ELM), y postula que los mensajes narrativos pueden 

procesarse por medio de dos rutas de pensamiento diferenciadas, la ruta central o la ruta 

periférica (Petty y Priester, 1996). La ruta central se caracteriza por implicar una mayor 

elaboración cognitiva y en ella el receptor del mensaje genera pensamientos acerca de su 

contenido (Petty y Cacioppo, 1986). De esta forma, cuando dichos pensamientos son 

favorables, se produce un cambio de actitudes en la dirección del mensaje, y cuando son 

desfavorables, el cambio actitudinal se produce en sentido contrario. Sin embargo, en la 
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ruta periférica, el receptor basa su actitud en aspectos superficiales del mensaje. Por 

ejemplo, una valoración positiva de la fuente del mensaje bastaría para producir cambios 

actitudinales consistentes con el mensaje, mientras que una valoración negativa de dicha 

fuente produciría el efecto contrario (Petty y Cacioppo, 1986). 

Desde esta perspectiva se postula que la persuasión se produce a traves de una 

ruta u otra dependiendo de la situación, siendo factores decisivos la motivación y la 

habilidad del individuo en cada momento. De esta forma, si el sujeto tiene la motivación 

y habilidad suficiente, se activará la ruta central (más costosa en términos cognitivos), y 

en caso contrario se activará la ruta periférica.   

Slater y Rouner señalan que los mensajes persuasivos tradicionales y los mensajes 

narrativos de edu-entretenimiento no se procesan de igual manera debido a que las 

motivaciones de exposición a cada uno de estos contenidos son diferentes. De esta forma, 

cuando el público se expone a contenido de edu-entretenimiento, su intención no es el 

desarrollo de determinado tipo de actitudes con respecto a un tema en concreto como 

ocurre con la exposición a mensajes persuasivos tradicionales, sino que la razón principal 

es la búsqueda de entretenimiento y por lo tanto, su procesamiento normalmente se dirige 

a experimentar disfrute. 

En este sentido, y aunque con ambas estrategias se podría producir un impacto en 

las actitudes, la influencia se produce a través de mecanismos diferentes. En el caso de 

los mensajes persuasivos tradicionales (p.e., contenido publicitario), el grado de 

implicación con el asunto tratado en la campaña jugaría un papel crucial en el proceso 

persuasivo. Así, si el tema tratado es relevante para la persona se activará la ruta central 

que implica un procesamiento sistemático de los argumentos. Mientras que si el tema 

tratado no es relevante, el sujeto no procesará la información de forma tan cuidadosa 

activándose la ruta periférica (Igartua, 2011). 

Sin embargo, el mecanismo explicativo del impacto de las narraciones es diferente 

y no se relacionaría con el grado de relevancia que el tema tratado representa para el 

individuo, sino con su capacidad de atraer la atención e inducir entretenimiento (Igartua, 

2007; Moyer-Gusé y Nabi, 2010). En esencia, Slater y Rouner (2002) sostienen que la 

absorción en la narración sería clave en el proceso persuasivo, de forma que cuanto mayor 

sea la absorción en el relato, mayor será el impacto persuasivo del mismo. De esta forma, 

y dado que los sujetos que experimentan dicha absorción centran su atención en la trama, 

se espera que la absorción conduzca a una reducción de las respuestas cognitivas 
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negativas, lo que hace que aumente el impacto narrativo (Slater y Rouner, 2002). En 

palabras de los propios autores “el impacto persuasivo de los subtextos incorporados en 

una narración dependerá del grado de absorción o enganche con dicha narración” (Slater 

y Rouner, 2002, p. 178). 

En este contexto, la absorción se refiere a la sensación de ser “arrastrado” por la 

narración y, según los investigadores, daría lugar a generación de vínculos afectivos y a 

la identificación con los personajes, la cual también jugaría un rol importante en el 

impacto persuasivo de la narración (Slater, 2002). En este sentido, y si bien se deja claro 

identificación con los personajes se produce a partir de la absorción, el modelo teórico 

señala que ambos mecanismos son clave en los procesos de persuasión narrativa (Igartua, 

2007; Slater y Rouner, 2002). De esta forma, los autores sugieren que la absorción puede 

generar un impacto persuasivo a través de la identificación, ya sea de forma directa 

propiciando en la audiencia la adopción de la conducta observada, como indirecta 

mediante la reducción de las respuestas cognitivas negativas (Slater y Rouner, 2002). Por 

ejemplo, el hecho de que un sujeto se identifique con un personaje que ha dejado de beber 

alcohol, podría generar un efecto indirecto a traves de la reducción de pensamientos 

negativos como “dejar de beber es muy difícil”, así como provocar un efecto directo si 

dicha identificación conduce al individuo a dejar de beber alcohol. 

Cabe indicar, que la conceptualización que los autores hacen de la identificación 

ha sido criticada por excluir dimensiones sumamente relevantes como la empatía y por 

vincularla con procesos diferentes como la interacción parasocial (Igartua, 2007) (en el 

apartado 4.4 “Mecanismos mediadores de la persuasión narrativa” se profundizará en la 

conceptualización de este importante mecanismo). 

El modelo E-ELM fue testado empíricamente por Slater, Rouner y Long (2006) 

en una investigación en la que se analizó el impacto persuasivo de la exposición al 

largometraje If These Walls Could Talk II, una película con un mensaje favorable sobre 

el matrimonio homosexual. Después del visionado, los investigadores midieron la 

generación de contraargumentos respecto al matrimonio homosexual a través de la 

técnica del listado de pensamientos observando que la película había interferido en la 

producción de contraargumentos. Así mismo, los resultados pusieron de relieve una 

correlación positiva entre el grado de identificación con el protagonista y el grado de 

apoyo al matrimonio homosexual y a las políticas gubernamentales que protegen los 

derechos de estas parejas. 
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De esta forma, los autores señalan que los contenidos narrativos que facilitan la 

absorción en el relato y la identificación con los personajes, inhiben los procesos de 

contra-argumentación, impidiendo que el individuo genere pensamientos contrarios al 

argumento persuasivo y favoreciendo la aceptación de los argumentos implícitos en las 

narraciones (Slater y Rouner, 2002). En definitiva, desde la perspectiva del E-ELM, la 

efectividad de las narraciones para inducir cambios en las creencias, actitudes y 

comportamientos se explicaría en base a su capacidad de absorción y al impedimento que 

esta representaría para la realización de un examen crítico y reflexivo del mensaje 

(Igartua, 2007). 

 

4.3.3 Modelo de Superación de la Resistencia Mediante Mensajes de 

Entretenimiento 

Moyer-Gusé (2008) se nutre de la Teoría Socio-cognitiva de Bandura (1986, 

2002), y del Modelo Extendido de Probabilidad de Elaboración de Slater y Rouner (2002), 

para proponer un modelo de carácter abarcador denominado Modelo de Superación de la 

Resistencia mediante Mensajes de Entretenimiento (EORM), con el objetivo de explicar 

y comprender el proceso a través del cual las narraciones de edu-entretenimiento 

impactan en la población (Igartua, 2017).  

Emily Moyer-Gusé postula que el transporte narrativo y diferentes tipos de 

implicación con los personajes, serían los mecanismos a través de los cuales las 

narraciones superarían las diversas formas de resistencia que podrían activarse ante 

mensajes persuasivos tradicionales, lo que en última instancia explicaría su impacto 

persuasivo (Moyer-Gusé, 2008). Según la autora, la implicación con los personajes se 

compone de cinco constructos que hacen referencia a la interacción que se establece entre 

los espectadores y los personajes de ficción (Murphy et al., 2011): 

1) La identificación con los personajes: un proceso emocional y cognitivo en el que 

el individuo asume el rol del personaje (Cohen, 2001; Igartua y Barrios, 2012). 

2) La identificación de deseo (wishful identification): a través de la cual el individuo 

desea ser como el personaje. 

3) La similitud percibida con el personaje: el grado en que la persona se percibe 

similar al personaje en elementos como variables demográficas, atributos físicos 

o creencias. 
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4) La interacción parasocial: la relación que se forja entre el individuo y el personaje.  

5) El agrado o liking: un proceso que se refiere a las evaluaciones positivas del 

personaje. 

Así mismo, y de forma adicional al proceso psicológico de contra-argumentación, 

la autora identifica otras formas de resistencia psicológica al intento persuasivo entre las 

que se encuentran la reactancia, la evitación selectiva, el cambio de normas sesgadas y la 

invulnerabilidad percibida.  

El modelo EORM aborda cómo los diversos tipos de implicación con las 

narraciones y los personajes facilitarían el impacto persuasivo a través de siete 

proposiciones (véase Figura 8). Así, la estructura narrativa que caracteriza los contenidos 

de edu-entretenimiento reduciría la reactancia, una reacción que aparece cuando el 

individuo percibe una amenaza a su libertad (Moyer-Gusé, 2014), debido a que disminuye 

la percepción del intento persuasivo. En este sentido, las personas pueden sentir que su 

libertad está siendo amenazada cuando se exponen a mensajes abiertamente persuasivos, 

como por ejemplo contenido publicitario, incluso aunque dicho contenido pueda ser 

beneficioso.  

Por otra parte, el EORM postula que presentar personajes que pueda resultar 

atractivos para la audiencia y con los que los espectadores puedan mantener relaciones 

parasociales hace que el contenido parezca menos impuesto, lo que también redundaría 

en la reducción de la reactancia (Igartua, 2017).  

Así mismo, si el mensaje narrativo tiene la capacidad de hacer que el espectador 

se enganche con el relato y se identifique con sus personajes, el proceso psicológico de 

contra-argumentación quedaría bloqueado, lo que aumentaría el impacto persuasivo. De 

la misma forma, el disfrute asociado con la exposición a narraciones y la identificación 

con los personajes reduciría en el espectador la evitación selectiva, en otras palabras, 

disminuiría en el individuo la intención de evitar el mensaje que en ocasiones se presenta 

con los mensajes persuasivos tradicionales (Moyer-Gusé, 2008). 
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Figura 8. 

Modelo de Superación de la Resistencia mediante Mensajes de Entretenimiento  

 

Nota: *Propuesto en el Modelo Extendido de Probabilidad de Elaboración; **Propuesto en la  

Teoría Socio-Cognitiva. Fuente: Moyer-Gusé (2008) 

 

 

Además, la autora introduce dos elementos importantes relacionados con el 

ámbito de la comunicación sanitaria: la vulnerabilidad a una amenaza y la autoeficacia. 

En este sentido, Moyer-Gusé indica que la similitud percibida y la identificación con los 

personajes aumentarían la vulnerabilidad percibida y la autoeficacia, lo que en última 

instancia fomentaría el cambio de actitudes y comportamientos. Por ejemplo, la 

identificación con un personaje que experimenta una consecuencia negativa debido a un 

comportamiento inadecuado, permitiría al espectador experimentar la situación negativa 

de forma vicaria y fomentaría un cambio actitudinal. De la misma forma, la interacción 

parasocial con un personaje que presenta una conducta contra-normativa facilitará un 

cambio en la percepción normativa del espectador, lo que aumentaría el impacto 

persuasivo de la narración (Igartua, 2017).  
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4.4 Mecanismos Mediadores de la Persuasión Narrativa 

La investigación en el ámbito de la persuasión narrativa ha avanzado en los 

últimos años, pasando de una perspectiva centrada exclusivamente en el examen de los 

efectos principales (de una variable independiente sobre una variable dependiente), a una 

tendencia, cada vez más convergente en el estudio de los media effects, enfocada en los 

efectos condicionales e indirectos (Igartua, 2006, 2012; Valkenburg y Peter, 2013; Walter 

et al., 2018). El análisis de este tipo de efectos se centra en dar respuesta a cómo y por 

qué se produce un efecto (Igartua, 2020), por lo que conceptos como variable moderadora 

y variable mediadora cobran especial relevancia.  

En este contexto, el concepto de variable moderadora remitiría al estudio de los 

efectos condicionales y permitiría explicar en qué situaciones o cuándo la variable 

independiente produce el efecto sobre la variable dependiente (Hayes, 2018). Por 

ejemplo, podría postularse que una narración diseñada para estimular un determinado 

comportamiento saludable será más efectiva entre aquellos participantes que compartan 

el mismo género que el protagonista de la narración. En cuyo caso, el género de los 

participantes (variable moderadora) explicaría en qué situaciones la narración (variable 

independiente) tendría efectos en el comportamiento (variable dependiente).  

Por otra parte, el concepto de variable mediadora hace referencia al análisis de los 

efectos indirectos y permitiría explicar por qué se produce el efecto, o en otras palabras, 

explicaría la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente 

(Igartua, 2006, 2012). Por ejemplo, la evidencia empírica ha revelado que tanto la 

identificación con los personajes como el transporte narrativo son variables mediadoras 

de los efectos que producen las narraciones en las creencias, las actitudes y los 

comportamientos de la audiencia. Es decir, que la identificación y el transporte (variables 

mediadoras), explicarían el efecto de las narraciones (variable independiente), en las 

creencias, actitudes y comportamientos de la audiencia (variables dependientes). 

Como ha podido observarse a partir de los modelos teóricos presentados 

anteriormente, la identificación con los personajes, el transporte narrativo, la contra-

argumentación y la reactancia son los principales procesos mediadores estudiados 

(Tukachinsky, 2014; Tukachinsky y Stokunaga, 2013). Así mismo, los modelos teóricos 

explicativos de la persuasión narrativa coinciden en que cuanto mayor es la identificación 

y el transporte, menor es la resistencia al mensaje narrativo (Igartua y Vega, 2016; Moyer-
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Gusé, 2008; Slater y Rouner, 2002; Shen et al., 2017). La razón teórica que subyace a 

esta afirmación es que tanto la identificación como el transporte involucran los recursos 

cognitivos del individuo que se expone a la narración, lo que en última instancia reduce 

los recursos disponibles para resistirse al intento persuasivo (Dal Cin et al., 2004). 

Adicionalmente, en la mayoría de las ocasiones, los individuos se exponen a las 

narraciones con propósitos hedónicos, y una resistencia activa al mensaje narrativo 

socavaría la absorción y, por ende, el disfrute de la experiencia (Green et al., 2004a).  

En la mayoría de los modelos teóricos cuando se alude a la resistencia al intento 

persuasivo se hace referencia a la contra-argumentación, un proceso psicológico que 

podría definirse como la generación de pensamientos contrarios al mensaje persuasivo 

(Slater y Rouner, 2002). No obstante, el EORM incluye otros tipos de resistencia 

psicológica entre los que destaca la reactancia, una reacción negativa al mensaje que se 

produce cuando el individuo percibe que alguna de sus libertades está siendo amenazada 

(Moyer Gusé, 2008). 

En definitiva, podría afirmarse por tanto, que la identificación con los personajes 

y el transporte narrativo producen su impacto persuasivo debido a su capacidad para 

inhibir procesos psicológicos de resistencia hacia la propuesta actitudinal del mensaje 

narrativo conocidos como contra-argumentación y reactancia (Bilandzic y Busselle, 

2013; Moyer-Gusé 2008; Slater y Rouner, 2002).  

De este modo, se establece una clasificación en dos niveles de los procesos 

mediadores (Igartua et al., 2020; Shen et al., 2017). En el principio de la secuencia causal 

(mediadores primarios) se sitúan la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo, dos procesos que se vinculan directamente con el impacto de las propiedades 

de los mensajes. En un segundo nivel (mediadores secundarios) se encontrarían la contra-

argumentación y la reactancia, dos procesos psicológicos de resistencia que explicarían 

por qué las personas que experimentan transporte narrativo e identificación con los 

personajes son persuadidas. De esta forma, la identificación y el transporte darían inicio 

al proceso y facilitarían el impacto persuasivo de las narraciones mediante la reducción 

de los contraargumentos y la reactancia (Igartua et al., 2020). A continuación se 

profundiza en cada uno de estos mecanismos de manera individualizada. 
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4.4.1 Mediadores Primarios  

Como ha podido observarse, la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo son procesos que están fuertemente correlacionados ya que ambos hacen 

referencia a la implicación con la narración, no obstante se trata de experiencias 

inmersivas diferentes (Cohen y Tal-Or, 2017).  

Así, la identificación supone que el individuo experimente la narración a través 

de la perspectiva de un personaje y, en consecuencia, adopte su motivación y metas de 

forma temporal. Mientras que el transporte narrativo es un proceso a través del cual el 

individuo experimenta una inmersión más general en la historia (Fitzgerald y Green, 

2017).  

 

4.4.1.1 Identificación con los Personajes.  

Los personajes constituyen un elemento básico de las narraciones, y como se ha 

visto, la identificación con estos es uno de los mecanismos más importantes en los 

procesos de persuasión narrativa (Moyer-Gusé, 2008; Igartua, 2017; de Graaf et al., 

2012). En este sentido, diversas investigaciones han revelado que la identificación con 

los personajes desempeña un importante rol mediador del efecto de las narraciones en las 

creencias, las actitudes y los comportamientos de la audiencia, demostrándose que cuanto 

mayor es la identificación con los personajes, mayor es el impacto persuasivo de la 

narración (p.e., Cohen, 2001; Dal Cin et al., 2007; de Graaf et al., 2012; Hoeken y Fikkers, 

2014; Igartua, 2010; Igartua, 2012; Igartua y Barrios, 2012; Igartua y Vega, 2016; Murphy 

et al., 2013; Tukachinsky y Stokunaga, 2013).  

En el siguiente apartado se profundiza en este importante proceso psicológico, su 

conceptualización, las dimensiones de las que se compone, los instrumentos que han sido 

desarrollados para su medición y las investigaciones más relevantes sobre el estudio de 

sus efectos en el ámbito de la persuasión narrativa.  

 

4.4.1.1.1 Definición y Dimensiones 

El concepto de identificación fue propuesto inicialmente en el ámbito del 

psicoanálisis para referirse a un proceso imaginativo inconsciente a través del cual la 
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identidad de los padres es incorporada a la conciencia moral del individuo o superyó 

(Freud, 1942). Posteriormente, Wollheim (1974) señalaría que la identificación no se 

limita a los padres, sino que podría producirse con cualquier otra persona o personaje que 

se pueda imaginar. Además, dicho autor lo señalaba como un proceso que implicaría 

imaginarse ser otra persona y que requeriría que el individuo se olvide de sí mismo para 

convertirse en el otro. 

Partiendo de estas teorías psicológicas y aplicando dicha conceptualización a los 

medios de comunicación, la identificación con los personajes podría definirse como un 

proceso imaginativo que permite al individuo ponerse en el lugar del personaje y que 

implica la pérdida temporal de la autoconciencia para asumir de forma temporal la 

identidad del personaje (Igartua y Barrios, 2012; Cohen, 2001; Moyer-Gusé, 2008; de 

Graaf et al., 2012). 

Dado que la identificación con los personajes se explica como un proceso que 

implica una pérdida temporal de la autoconciencia para ser remplazada por conexiones 

tanto emocionales como cognitivas con un personaje, la identificación con los personajes 

se entiende como un constructo compuesto por diferentes dimensiones que aluden a 

diferentes procesos psicológicos (Igartua y Páez, 1998).  

En este sentido, Igartua y Páez (1998) realizaron una investigación experimental 

con el objetivo de validar una escala de identificación con los personajes en la que 

proponían que dicho constructo estaba formado por 4 dimensiones: empatía emocional; 

empatía cognitiva; atracción personal por los personajes (valoración positiva, percepción 

de similitud y deseo de ser como los/as protagonistas); y sensación de convertirse en los 

personajes. En su estudio, la empatía emocional se manifestaba como la dimensión central 

de la identificación y hace referencia al hecho de compartir los sentimientos del personaje, 

es decir, la experimentación de sentimientos positivos si el personaje consigue alcanzar 

sus metas, o de sentimientos negativos si por el contrario el personaje sufre. La empatía 

cognitiva se refiere a ponerse en el lugar o compartir la perspectiva del personaje. De esta 

forma, el miembro de la audiencia es capaz de comprender al personaje y qué es lo que 

motiva su comportamiento. En cuanto a la atracción personal hacia los personajes, se trata 

de una dimensión que estaría formada por diferentes componentes como la evaluación 

positiva de los personajes, el hecho de desear ser como los protagonistas y la percepción 

de similitud con estos. Por último, la sensación de convertirse en los personajes o merging 



CAPÍTULO 4. PERSUASIÓN NARRATIVA 

 

114 

 

hace referencia a la sensación que se despierta en el sujeto durante la exposición a la 

narración de sentirse como si fuera uno de los protagonistas. 

Por su parte, Cohen (2001) desarrolló una de las más completas revisiones sobre 

la identificación con los personajes en el contexto de la investigación en Comunicación   

planteando que dicho constructo se compone de cuatro dimensiones: empatía emocional; 

empatía cognitiva; dimensión motivacional y absorción. Así, Cohen incluye dos nuevas 

dimensiones, una de carácter motivacional que haría referencia al grado en que la 

audiencia interioriza los objetivos del personaje, y la absorción, una dimensión que 

implicaría una pérdida de la propia autoconciencia para imaginar la historia como si uno 

fuera uno de los personajes. 

Esta definición de identificación desarrollada por Cohen es ampliamente aceptada 

por la comunidad científica, si bien muchos académicos sostienen que la dimensión 

relativa a la absorción se solapa con el transporte narrativo (Tal-Or y Cohen, 2015). Por 

ejemplo, basados en la definición de identificación realizada por Cohen como adopción 

de la perspectiva de un personaje, de Graaf y su equipo (2012) desarrollaron una 

investigación en la que postulaban que dicho constructo estaba compuesto por tres 

dimensiones: perspectiva (capacidad de imaginar eventos desde la posición de cada 

personaje); empatía (capacidad de experimentar empatía por el personaje); y merging 

(capacidad de convertirse en el personaje).  

Estos estudios sugieren que la identificación con los personajes es un constructo 

con al menos tres dimensiones: la empatía cognitiva, la empatía emocional y la sensación 

de convertirse en el personaje (Igartua, 2010). De esta forma se llega al modelo de 

identificación con los personajes propuesto y validado por Igartua y Barrios (2012), el 

cual incluye únicamente tres dimensiones principales: 

1) La empatía cognitiva: se define como la capacidad de entender al personaje desde 

un punto de vista intelectual, adoptando su visión de las cosas y su interpretación 

de los acontecimientos (p.e., Hogan, 1969; Tsao, 1996). Este aspecto permitiría a 

la audiencia seguir la progresión de la trama desde la perspectiva del personaje 

(Igartua y Páez, 1998). 

2) La empatía emocional: hace referencia a la adopción de los sentimientos de un 

personaje, de forma que la audiencia experimente felicidad cuando el personaje 

tiene éxito, o tristeza cuando este fracasa (p.e., Wai y Tiliopoulos, 2012). Esta 

dimensión es la que permitiría que la audiencia sea capaz de preocuparse por el 
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destino de los personajes, así como de experimentar emociones como la tensión o 

el suspense (Igartua y Páez, 1998). 

3) La sensación de volverse el personaje, también conocida como merging: se refiere 

a la sensación de fusionarse con el personaje, de forma que el espectador llega a 

vivir la historia como si fuera el propio protagonista, asumiendo temporalmente 

su identidad y metas (Oatley, 1999). 

De este modo, los teóricos coinciden en que la identificación con los personajes 

es un proceso emocional y cognitivo que acontece durante la exposición a una narración 

y mediante el cual el espectador se olvida de su propia realidad para convertirse en el 

personaje y asumir su perspectiva de forma temporal (Igartua y Barrios, 2012; Cohen, 

2001; de Graaf et al., 2012; Moyer-Gusé, 2008). 

Así mismo, los teóricos concuerdan en que el proceso de la identificación se centra 

en los personajes de la historia, y no en el mundo narrativo como ocurre en el caso del 

transporte (Moyer-Gusé, 2008). De esta forma, la identificación brinda la oportunidad de 

adoptar la identidad, los pensamientos y los sentimientos “del otro”, lo que permite 

superar la tendencia natural limitante de ver las cosas desde un único punto de vista 

(Cohen, 2006; Igartua y Frutos, 2017). En palabras de Cohen (2001), durante la 

identificación “el espectador se imagina siendo ese personaje y reemplaza su identidad 

personal y su rol como miembro de la audiencia por la identidad del personaje” (p. 251). 

Así, mediante las conexiones que se establecen a través de la identificación, las 

interpretaciones acerca de los eventos y las afirmaciones del personaje, se aumenta la 

posibilidad de que la audiencia acepte el argumento implícito en la narración y se 

produzca el cambio de actitudes (Green, 2006; Moyer-Gusé, 2008). 

Con el objetivo de clarificar aún más este concepto, resulta interesante 

diferenciarlo de otros que podrían parecer análogos, y que en ocasiones han sido 

utilizados indistintamente en la literatura a pesar de tratarse de conceptos diferentes 

(Cohen y Tal-Or, 2017).  

Este es el caso de la interacción parasocial, un concepto similar a la identificación 

dado que ambos ocurren durante la exposición a la narración y se refieren a conexiones 

entre la audiencia y los personajes (Moyer-Gusé, 2008). En este sentido, la interacción 

parasocial, como su propio nombre indica, se referiría a una interacción con los personajes 

pero entendida como una forma de pseudorelación social de la audiencia, por lo que 
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implicara el mantenimiento de la propia identidad. En cambio, la identificación con los 

personajes hace referencia a un proceso psicológico más intenso que implicaría la fusión 

entre la audiencia y los personajes. De esta forma, cuando el miembro de la audiencia se 

identifica con el personaje, pierde conciencia de sí mismo, lo que hace imposible que se 

dé una interacción entre el individuo y el personaje (Cohen, 2001). 

Así mismo, y a diferencia de las relaciones parasociales, la identificación se 

desarrolla mucho más rápido (p.e., Tal-Or, 2016), de forma que incluso la exposición a 

una breve narración puede producir la identificación con los personajes con el 

consiguiente impacto persuasivo. La diferenciación entre estos dos mecanismos ha sido 

demostrada en diversas investigaciones que han documentado la existencia de diferentes 

predictores para la identificación y la interacción parasocial. Por ejemplo, diferentes 

estudios han observado que las apelaciones directas de un personaje a la audiencia 

aumentan el nivel de interacción parasocial (Auter, 1992; Hartmann y Goldhoorn, 2011), 

aunque su impacto en la identificación es menos claro. En un estudio reciente Oliver y su 

equipo (2014) examinaron los efectos de apelaciones directas a la audiencia sobre la 

identificación y la interacción parasocial. Con este objetivo, los investigadores diseñaron 

varias versiones de un clip de vídeo de un capítulo de la serie House of Cards en el que 

el personaje protagonista mira a la cámara y habla directamente a los espectadores. Los 

resultados mostraron que las apelaciones directas a la audiencia aumentanban el nivel de 

interacción parasocial, mientras que no tenían efectos en la identificación con el 

personaje, lo que puso de relieve la existencia de diferentes predictores y la diferenciación 

entre los dos constructos.  

Un segundo concepto que en ocasiones ha sido confundido con la identificación 

está relacionado con otra forma de implicación narrativa, el transporte. En este sentido, y 

a pesar de que ambos conceptos se relacionan con la implicación con los mensajes 

narrativos, el transporte hace referencia a una absorción en el mundo narrativo en general, 

lo que implica que el individuo pierde contacto con su propio entorno inmediato para 

sentirse dentro de la narración. Mientras que la identificación implicaría la fusión, no con 

el mundo narrativo en general, sino con personajes particulares (Cohen, 2001). De hecho, 

es posible ser transportado a la historia como un observador sin necesariamente asumir la 

identidad de un personaje (Oatley, 1999). No obstante, para establecer una distinción 

teórica significativa entre estos constructos, es fundamental demostrar antecedentes 

únicos de transporte e identificación (Tukachinsky, 2014). En este sentido, la 
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investigación previa ha documentado en numerosas ocasiones que dichos procesos son 

influenciados por factores diferentes. Por ejemplo, se ha observado que la percepción del 

personaje como “positivo” o “negativo” (Tal-Or y Cohen, 2010), o la perspectiva desde 

la que se cuenta la historia (de Graaf et al., 2012) tienen efectos sobre la identificación 

con los personajes, no así sobre el transporte narrativo. Por su parte, la manipulación del 

grado de suspense de la narración (Tal-Or y Cohen, 2010), o promover la distracción 

durante la exposición a las narraciones, tendría efectos en el transporte narrativo, pero no 

en la identificación con los personajes.  

En tercer lugar, en muchas ocasiones la identificación se relaciona con las 

percepciones de la audiencia, más concretamente con las percepciones de similitud, 

afinidad o atracción hacia los personajes. No obstante, estos conceptos se basan en juicios 

o valoraciones de los personajes, los cuales requieren que el individuo active sus propios 

esquemas psicológicos y por lo tanto sea consciente de sí mismo, por lo que sería 

incompatible con un proceso como el de identificación el cual implica un perdida de 

autoconciencia (Cohen, 2001).  

El último concepto que podría parecer análogo a la identificación y que ya fue 

diferenciado por Wollheim (1974) es la imitación. La imitación es un proceso a través del 

cual se adquieren nuevos conocimientos a partir de la observación de un modelo, por lo 

que aplicado a los personajes de la televisión, podría parecer análogo al proceso de 

identificación. No obstante, la identificación tiene un componente interno que implica 

imaginarse ser otra persona y comportarse como tal, mientras que la imitación es externa 

y puramente conductual (Wollheim, 1974).  

En definitiva, la identificación es una de las muchas formas de implicación 

narrativa (Cohen 2006), permite experimentar los eventos desde el punto de vista del 

personaje compartiendo sus sentimientos, perspectivas y metas, e implica una perdida 

temporal de autoconciencia, un aspecto sumamente relevante ya que bloquea en el 

individuo procesos psicológicos de resistencia al intento persuasivo (Cohen, 2001).  

 

4.4.1.1.2 Medición  

La medición de la identificación con los personajes se basa en escalas de 

autoinforme. En este sentido, uno de los primeros instrumentos de medida diseñado 
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específicamente para medir la identificación con los personajes estaba compuesto por 17 

ítems y fue desarrollado por los investigadores Igartua y Páez en 1998 (véase Tabla 4). 

 

Tabla 4.  

Escala de Identificación con los personajes (EDI) de Igartua y Páez (1998) 

Ítems 

1. Me ha gustado la forma de ser o de actuar de los protagonistas 

2. Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos de los protagonistas 

3. Me he sentido como “si yo fuera uno de los protagonistas” 

4. He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de los protagonistas 

5. He intentado observar cuidadosamente cada una de las acciones o conductas de los 

protagonistas 

6. Pensaba que yo me parecía o era muy similar a los protagonistas 

7. Me he sentido preocupado por lo que les sucedía a los protagonistas 

8. He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de los protagonistas 

9. Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de los protagonistas 

10. Pensaba que me gustaría parecerme o actuar como los protagonistas 

11. He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y reacciones de los protagonistas 

12. He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia de los protagonistas 

13. He entendido los sentimientos o emociones de los protagonistas 

14. Me he sentido como “formando parte” de la historia 

15. He sido capaz de anticipar lo que les iba a ocurrir a los protagonistas 

16. He intentado ver las cosas desde el punto de vista de los protagonistas 

17. Me he identificado con los protagonistas 

Nota: los ítems se midieron con escalas tipo Likert de 5 puntos (desde 1 = nada, hasta 5 = mucho). 

Fuente: Igartua y Páez (1998). 

 

Con el propósito de testar la fiabilidad y la validez de dicha escala (escala EDI), 

los investigadores desarrollaron un experimento el que tomaron parte 64 alumnos de 

Psicología. En dicho estudio experimental, Igartua y Páez emplearon un diseño factorial 

mixto 2 x 2 en el que se manipularon dos variables independientes: las instrucciones 

facilitadas a los participantes antes de la exposición al estímulo (de identificación versus 
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de distanciamiento); y el tipo de contenido al que fueron expuestos (agradable versus 

desagradable).  

Los participantes fueron asignados a las diferentes condiciones experimentales de 

forma aleatoria. De esta forma, la mitad recibió instrucciones de identificarse con los 

personajes, y la otra mitad de realizar una observación distanciada. Posteriormente los 

sujetos fueron expuestos a los materiales de estímulo (escenas de diferentes películas), y 

por último, completaron un cuestionario que incorporaba la escala EDI junto con otras 

medidas relacionadas con las sensaciones corporales autopercibidas o las emociones 

sentidas. 

Los resultados del análisis factorial exploratorio aplicado a la escala de 

identificación con los personajes pusieron de relieve cuatro dimensiones: empatía 

afectiva, empatía cognitiva, atracción personal hacia los personajes y la sensación de 

convertirse en los personajes o merging. Así mismo, Igartua y Páez constaron que la 

escala EDI poseía una adecuada fiabilidad (tanto para el estímulo agradable como para el 

desagradable) y una satisfactoria validez predictiva ya que la identificación con los 

personajes se correlacionaba de forma diferente con las sensaciones corporales y las 

emociones sentidas en función del tipo de estímulo (agradable o desagradable). 

A pesar de los buenos resultados del estudio de Igartua y Páez, los resultados 

debían interpretarse con cautela dado que una de las principales limitaciones de su 

investigación es que se realizó con un tamaño de muestra pequeño (N = 64). Por ese 

motivo, Igartua (2010) desarrolló un estudio experimental en el que participaron 300 

sujetos. Además, y con el propósito de mejorar la consistencia interna de la escala, Igartua 

eliminó 3 ítems de la escala original, dando lugar a una escala de identificación con los 

personajes compuesta por un total de 14 ítems. 

Los elementos eliminados de la escala original fueron: el ítem número 1, “Me ha 

gustado la forma de ser o de actuar de los protagonistas”; el ítem número 5, “He intentado 

observar cuidadosamente cada una de las acciones o conductas de los protagonistas”; y 

el ítem número 15, “He sido capaz de anticipar lo que les iba a ocurrir a los protagonistas” 

(Igartua, 2010). 

El diseño de la investigación consistía en aplicar un cuestionario a la salida del 

cine en el cual se incluía la escala de identificación con los personajes compuesta por 14 

ítems, así como otras medidas a través de las cuales se registraba el estado de ánimo de 
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los individuos que salían del cine (escala PANAS) y su valoración respecto a la película 

que acababan de ver. 

El análisis factorial de componentes principales aplicado a la escala de 

identificación con los personajes de 14 ítems extrajo dos factores (ambos compuestos por 

7 ítems) que explicaban más del 60% de la varianza. El primer factor hacía referencia a 

la sensación de convertirse en el personaje o merging y la pérdida de la autoconciencia. 

Por su parte, el segundo factor se asociaba con la empatía cognitiva y la empatía 

emocional hacia los personajes. Posteriormente, Igartua realizó un análisis factorial 

confirmatorio cuyos resultados fueron satisfactorios y pusieron de relieve dos factores 

latentes de primer orden (empatía cognitiva y emocional, y la sensación de convertirse en 

el personaje o merging) (Igartua, 2010). 

Los resultados del estudio pusieron de relieve que la identificación con los 

personajes tiene un importante impacto en el disfrute de las películas independientemente 

del género de las mismas. Además, se observó que aquellos individuos que habían visto 

una película dramática reportaron los mayores niveles de identificación y disfrute.  

Igartua y Barrios (2012) perfeccionan la medida de identificación a través de una 

investigación experimental que tenía como objetivo evaluar los efectos persuasivos sobre 

las actitudes y creencias de la exposición a narraciones de ficción controvertidas. Dicho 

estudio experimental contó con un diseño de dos grupos compuesto por un grupo de 

control y el grupo de tratamiento el cual fue expuesto a la película Camino, un drama 

español con una visión negativa respecto al papel que desempeña la religión en la 

sociedad en general y hacia el Opus Dei en particular. Los participantes fueron asignados 

de forma aleatoria a las diferentes condiciones experimentales y después de la exposición 

al estímulo experimental completaron un cuestionario en el que se incorporaba la escala 

de identificación con los personajes compuesta por 11 ítems, así como otras medias para 

evaluar la ideología política, el estado de ánimo, o la elaboración cognitiva, entre otras. 

En esta ocasión, los investigadores utilizaron una versión modificada de la escala 

de 14 ítems desarrollada por Igartua (2010), la cual estaba compuesta por 11 ítems (véase 

Tabla 5).  
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Tabla 5. 

Escala de Identificación con los personajes de Igartua y Barrios (2012) 

 Factor Ítem 

1. Empatía emocional Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos 

de Camino 

2. Empatía emocional He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de Camino 

3. Empatía emocional He entendido los sentimientos o emociones de Camino 

4. Empatía cognitiva He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar 

de Camino 

5. Empatía cognitiva Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a Camino 

6. Empatía cognitiva He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y 

reacciones de Camino 

7. Empatía cognitiva He intentado ver las cosas desde el punto de vista de Camino 

8. Merging Me he sentido como “si yo fuera Camino” 

9. Merging Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de 

Camino 

10. Merging He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia 

de Camino 

11. Merging Me he identificado con Camino 

Nota: Los ítems se midieron a través de escalas tipo Likert de 5 puntos (desde 1 = nada, hasta 5 

= mucho). Fuente:  Igartua y Barrios (2012) 

 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio fueron estadísticamente 

satisfactorios poniendo de relieve la existencia de tres dimensiones latentes de la 

identificación:  

1) La empatía emocional. Factor compuesto por los ítems: “Me he sentido 

emocionalmente involucrado con los sentimientos de Camino”; “He comprendido 

la forma de actuar, pensar o sentir de Camino”; y “He entendido los sentimientos 

o emociones de Camino”. 

2) La empatía cognitiva. Compuesto por los ítems: “He imaginado cómo actuaría yo 

si me encontrara en el lugar de Camino”; “Me he sentido preocupado por lo que 

le sucedía a Camino”; “He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y 

reacciones de Camino”; y “He intentado ver las cosas desde el punto de vista de 

Camino”. 
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3) La sensación de convertirme en el personaje o merging.  Compuesto por los ítems: 

“Me he sentido como “si yo fuera Camino”; “Yo mismo he experimentado las 

reacciones emocionales de Camino”; “He tenido la impresión de vivir realmente 

yo mismo la historia de Camino”; “Me he identificado con Camino”. 

Los resultados del estudio pusieron de relieve que aquellos participantes más 

identificados con el protagonista de la película reportaron un mayor acuerdo con creencias 

consistentes con la historia (una posición crítica hacia el rol que desempeña la religión en 

la sociedad). 

Así mismo, Cohen, uno de los autores que ha realizado las revisiones más 

completas sobre la identificación con los personajes en el ámbito de la investigación en 

Comunicación, propuso un instrumento de medida en el año 2001.  

Dicho instrumento, estaba basado en las cuatro dimensiones centrales, que según 

el autor, conformaban la identificación con los personajes: la empatía emocional (p.e., 

sentirse asustado o feliz, no por el personaje, sino con el personaje); la empatía cognitiva 

(compartir la perspectiva del personaje); la motivación (el grado en que la audiencia 

interioriza y comparte los objetivos del personaje); y la absorción (pérdida de 

autoconciencia). 

De esta forma, y partiendo de las citadas dimensiones, Cohen diseño una escala 

compuesta por 10 ítems (véase Tabla 6), si bien no fue el autor sino Chung y Slater (2013) 

quienes comprobaron la estructura factorial (validez estructural). Dichos autores, a través 

de la realización de un análisis factorial de componentes principales a la escala propuesta 

por Cohen, obtuvieron tres factores:  

1) Toma de perspectiva. Compuesto por 6 ítems: el ítem 3 “Pude entender los 

eventos el programa de forma similar a como el personaje X los entendió”; el ítem 

4 “Creo que tengo un buen entendimiento del personaje X”; el ítem 5 “Tiendo a 

comprender las razones por las que el personaje X hace lo que hace”; el ítem 6 

“Mientras veía el programa, pude sentir las emociones del personaje X”; el ítem 

7 “Durante el visionado, sentí que realmente podía meterme dentro de la cabeza 

del personaje X”; y el ítem 8 “En momentos clave del programa, supe que sabía 

exactamente lo que estaba pasando el personaje X”. 
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2) Factor motivacional. Compuesto por 2 ítems: el ítem 9 “Mientras veía el 

programa, quise que el personaje X logrará sus objetivos”; y el ítem 10 “Cuando 

el personaje X tenía éxito, sentí alegría, pero cuando fallaba, me sentí triste”. 

3) Absorción. Compuesto por 2 ítems: el ítem 1 “Mientras veía el programa X, me 

sentí como si fuera parte de la acción”; y el ítem 2 “Mientras veía el programa X, 

me olvidé de mí mismo y estaba completamente absorto”. 

Estos resultados validaban la escala de Cohen y confirmaban que el mecanismo 

de la identificación con los personajes estaba compuesto por diferentes dimensiones tal 

como teorizaba el autor. No obstante, y en línea con el estudio de Igartua y Barrios (2012), 

los resultados obtenidos por Chung y Slater ponían de relieve la existencia de tres 

componentes principales en lugar de cuatro como proponía Cohen. 

 

Tabla 6. 

Escala de Identificación con los personajes de Cohen (2001) 

Ítems 

1. Mientras veía el programa X, me sentí como si fuera parte de la acción 

2. Mientras veía el programa X, me olvidé de mí mismo y estaba completamente absorto 

3. Pude entender los eventos el programa de forma similar a como el personaje X los 

entendió 

4. Creo que tengo un buen entendimiento del personaje X 

5. Tiendo a comprender las razones por las que el personaje X hace lo que hace 

6. Mientras veía el programa, pude sentir las emociones del personaje X 

7. Durante el visionado, sentí que realmente podía meterme dentro de la cabeza del 

personaje X 

8. En momentos clave del programa, supe que sabía exactamente lo que estaba pasando el 

personaje X 

9. Mientras veía el programa, quise que el personaje X logrará sus objetivos 

10. Cuando el personaje X tenía éxito, sentí alegría, pero cuando fallaba, me sentí triste 

Nota: Los ítems se midieron a través de escalas tipo Likert de 7 puntos (desde 1 = muy en 

desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Fuente: Cohen (2001) 

 

Igualmente, cabe mencionar el trabajo de de Graaf y su equipo (2012) en el que, 

basados en la definición de identificación como adopción de la perspectiva de un 
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personaje (Cohen, 2001), se manipuló la perspectiva desde la cual es relatada la narración 

con el objetivo de testar sus efectos sobre la identificación con los personajes. 

Con tal propósito, los investigadores desarrollaron una escala de 8 ítems 

compuesta por tres dimensiones:  

1) Perspectiva: 3 ítems se asociaban con la capacidad de imaginar eventos desde la 

posición de cada personaje (p.e., “Mientras leía, imaginé como sería estar en la 

posición del personaje X”. 

2) Empatía: 2 ítems con la capacidad de experimentar empatía por cada personaje 

(p.e., “Empaticé con el personaje X”). 

3) “Merging”: 3 ítems median la capacidad de convertirse en el personaje (p.e., “En 

mi imaginación era como si yo fuera el personaje”) (véase Tabla 7). 

 

Tabla 7. 

Escala de Identificación con los personajes, de Graaf et al. (2012) 

Ítems 

1. Tuve la sensación de pasar por lo que estaba pasando que el personaje 

2. En mi imaginación era como si yo fuera el personaje 

3. Me puse en la posición del personaje 

4. Cuando había estado leyendo por un tiempo, parecía como si me hubiera convertido en 

el personaje en mis pensamientos 

5. Mientras leía, imaginé como sería estar en la posición del personaje 

6. Empaticé con el personaje 

7. Mientras leía, me imaginé cómo sería para el personaje experimentar lo que se describe 

8. Sentí por el personaje 

Nota: Los ítems se midieron a través de escalas tipo Likert de 7 puntos (desde 1 = muy en 

desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Fuente: de Graaf et al. (2012) 

 

La investigación de de Graaf y su equipo constaba de dos estudios experimentales 

en los que los investigadores diseñaron dos versiones de una historia en la que 

participaban dos personajes que mantenían posiciones contrarias (una entrevista de 

trabajo en el estudio 1 y una discusión acerca de la eutanasia entre dos hermanas en el 

estudio 2). Así, en el estudio 1, una versión era relatada desde la perspectiva del solicitante 
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de empleo, y la otra desde la perspectiva del entrevistador. De la misma forma, en el 

estudio 2 una versión de la historia era relatada desde la perspectiva de la hermana a favor 

de la eutanasia, mientras que la otra versión era relatada desde la perspectiva de la 

hermana en contra. Después de la exposición a los materiales de estímulo, los 

participantes completaban un cuestionario en el que se incluyó la escala de identificación 

con los personajes de 8 ítems desarrollada por los investigadores junto con otras medidas 

para medir las actitudes o el transporte narrativo, entre otras. Los resultados de ambos 

estudios demostraron que la manipulación de la perspectiva influía en la identificación 

con los personajes. 

No obstante, todas estas aproximaciones miden la identificación con los 

personajes a través de cuestionarios aplicados después de la exposición al estímulo y 

mediante escalas autoinforme por lo que presentan ciertas limitaciones. En una 

investigación reciente, van Krieken et al. (2017) ahondan en el estudio de los elementos 

lingüísticos que guían la identificación y proponen un marco interdisciplinario que 

permita una manipulación y una medición más precisas de la identificación con los 

personajes.  

De esta forma, los autores distinguen seis dimensiones de la identificación con los 

personajes (espacio-temporal, perceptiva, cognitiva, moral, emocional y encarnada), e 

indican cuáles son los elementos lingüísticos que puede afectar dichas dimensiones:  

1) Dimensión espacio-temporal: hace referencia al proceso mediante el cual la 

audiencia adopta la ubicación física del personaje en el tiempo y el espacio. Los 

elementos lingüísticos que pueden afectar esta dimensión incluyen elecciones 

gramaticales, tiempo verbal y elementos deícticos (p.e., “Salió afuera. Ella había 

caminado en este jardín antes”). 

2) Dimensión perceptiva: se refiere al proceso a través de cual la audiencia 

representa mentalmente lo que el personaje ve, oye y siente. Esta dimensión puede 

verse afectada por referencias a las percepciones y sensaciones de un personaje, 

por ejemplo a través del uso de determinados verbos de sensación corporal o de 

percepción (p.e., “Salió afuera. La luz del sol era tan brillante que lastimó sus 

ojos”). 

3) Dimensión cognitiva: alude al proceso mediante el cual la audiencia comparte la 

mentalidad del personaje (intenciones, pensamientos, objetivos etc.). Esta 

dimensión puede verse influenciada por el uso de elementos que señalen el punto 
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de vista psicológico del personaje, por ejemplo a través del uso de verbos de 

cognición (p.e., “Pensó en el jardín. En esta época del año estará lleno de 

margaritas”). 

4) Dimensión moral: el proceso a través del cual la audiencia adopta las creencias y 

valores morales de un personaje. Una dimensión que puede ser afectada por 

elementos lingüísticos como las evaluaciones, deseos o recuerdos (p.e., “El jardín 

estaba lleno de flores azules, lo que le pareció horrible. No le gustaban las flores 

manipuladas genéticamente”). 

5) Dimensión emocional: hace referencia al proceso a través del cual la audiencia 

adopta los sentimientos y emociones de un personaje. Una dimensión que podría 

ser afectada por elementos lingüísticos que presentaran el punto de vista 

emocional de un personaje, por ejemplo a través de verbos de emoción (p.e., 

“Amaba el jardín. Estaba lleno de margaritas”).  

6) Dimensión encarnada: cuando la audiencia simula mentalmente las acciones y los 

movimientos del personaje. Esta dimensión puede estimularse a través de 

representaciones lingüísticas de las acciones y los movimientos de un personaje 

(p.e., “Trabajaba en el jardín de sol a sol. Dedicó todo la primavera a arar la tierra 

y sembrar las flores. Pero en verano, los hijos del vecino quemaron su jardín”). 

Además, van Krieken y su equipo proponen completar la medición de la 

identificación con los personajes, que hasta la fecha ha sido realizada principalmente a 

través de escalas autoinforme, mediante el empleo de métodos neuropsicológicos. De esta 

forma, los autores proponen:  

• Evaluaciones de navegación espacial virtual, una evaluación en la que se pide a 

los participantes encontrar objetos en un entorno virtual en tres dimensiones para 

medir la dimensión espacio-temporal. 

• Medidas de imagen por resonancia magnética, que permiten observar la 

activación de determinadas áreas del cerebro, para medir las dimensiones 

perceptiva, cognitiva, emocional y encarnada. 

• Test de asociación implícita, que permiten evaluar las asociaciones inconscientes 

que la audiencia tiene con respecto a todo tipo de conceptos, para medir la 

dimensión moral. 
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• Tareas de reconocimiento de imágenes en las que se pide a los participantes que 

indiquen si determinados objetos formaron parte o no de la narración, para medir 

la dimensión perceptiva.  

• Medidas de la respuesta galvánica de la piel y de frecuencia cardíaca para medir 

la dimensión emotiva. 

• Reconocimiento de expresiones faciales para medir la dimensión emotiva. 

• Tareas de compatibilidad entre oración y acción, que implican la lectura de 

oraciones y la realización acciones en una determinada dirección, para medir la 

dimensión encarnada.   

En definitiva, este interesante trabajo examina las conexiones entre los elementos 

lingüísticos de las narraciones y las respuestas físicas,  psicológicas y neurocognitivas de 

la audiencia, un estudio que podría marcar el futuro de las investigaciones empíricas sobre 

la identificación con los personajes. 

 

4.4.1.1.3 Evidencia Empírica 

Como se comentaba anteriormente, la investigación en el ámbito de la persuasión 

estudia en qué medida la exposición a narraciones tiene afecta en las creencias, las 

actitudes, la intención de conducta y el comportamiento de los sujetos receptores de 

dichas narraciones (Igartua, 2007). Por este motivo, la mayoría de las investigaciones en 

el campo de estudio utilizan como variables dependientes diversas medidas vinculadas 

con las creencias (juicios cognitivos), las actitudes (evaluaciones, juicios u opiniones), la 

intención de conducta (voluntad de participar en ciertos comportamientos), y los 

comportamientos (conductas autoinformadas) (Igartua, 2020). 

A continuación, se ofrecen los resultados de investigaciones en diferentes ámbitos 

como la comunicación para la salud o la reducción del prejuicio hacia grupos 

discriminados, que dan cuenta de los efectos persuasivos de la identificación con los 

personajes en las creencias, actitudes, intención de conducta y comportamiento de los 

individuos receptores de dichos mensajes. 

En primer lugar, la evidencia meta-analítica ha revelado que la identificación con 

los personajes se asocia con mayor acuerdo con creencias y actitudes coherentes con la 

historia. En este sentido, Tukachinsky y Stokunaga (2013) observaron a través de un 
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estudio de meta-análisis la importante influencia de la identificación con los personajes 

en la absorción de conocimientos, y el cambio de actitudes y comportamientos en 

consonancia con la historia (promediado en un tamaño de efecto único, r = .32). 

Así mismo, con el objetivo de testar los efectos de la identificación con los 

personajes en el cambio de actitudes, de Graaf et al. (2012) desarrollaron un estudio en el 

que diseñaron dos versiones de una narración en la que dos hermanas mantienen puntos 

de vista opuestos respecto a qué hacer con su madre en coma irreversible. Los resultados 

mostraron que la identificación con los personajes determinaba las actitudes de los 

participantes hacia la eutanasia, de forma que aquellos participantes que se identificaban 

con la hermana a favor de la eutanasia presentaban actitudes más positivas hacia el tema, 

que los participantes que se identificaban con la hermana que se mostraba en contra. Dos 

años más tarde, este estudio fue replicado por Hoeken y Fikkers (2014) utilizando 

historias y temas diferentes obteniendo el mismo resultado. En este caso los 

investigadores utilizaron una historia en la que dos estudiantes discuten los pros y los 

contras de una subida del precio de la matrícula universitaria. Los resultados mostraron 

que la identificación con los personajes tenía efectos en las actitudes, de forma que 

aquellos participantes más identificados con el personaje en contra de la subida de precio 

reportaron actitudes más negativas ante dicha subida que los participantes que se 

identificaba con el personaje que se mostraba a favor. 

De hecho, este efecto de la identificación con los personajes sobre las creencias y 

actitudes se observa incluso cuando se abordan temas que podrían considerarse 

controvertidos como la inmigración, la religión, la sexualidad o incluso conflictos 

históricos. En este sentido, y en el ámbito de la reducción del prejuicio hacia grupos 

discriminados, Müller (2009) observó que la exposición a una serie de televisión 

multicultural (Westside) reducía la percepción de amenaza étnica entre los participantes, 

un efecto que era mediado por la identificación con los personajes. Así, una mayor 

identificación con los personajes pertenecientes al exogrupo y una menor identificación 

con los personajes del endogrupo resultaba en una menor percepción de amenaza étnica.  

Así mismo, Igartua (2010) observó que los participantes que más se identificaron 

con los personajes de la película Un día sin mexicanos (un largometraje que ofrece una 

imagen positiva de la inmigración y de su impacto económico) presentaron actitudes más 

positivas hacia la inmigración, un mayor acuerdo con la creencia de que la inmigración 
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contribuye económicamente al país de acogida, más emociones positivas, y menos 

emociones negativas hacia los inmigrantes.  

En la misma línea, Igartua y Frutos (2017) realizaron un estudio experimental con 

estudiantes de secundaria para testar los efectos de la exposición a películas sobre 

inmigración. En dicho estudio, los investigadores utilizaron como estímulo experimental 

dos películas con enfoques diferentes. Por un lado, El próximo oriente, una película en la 

que se muestran relaciones de amistad y románticas entre españoles e inmigrantes y en la 

que se subraya el contacto intergrupal positivo, y por el otro lado, la película Poniente en 

la que se muestran relaciones de conflicto y que despierta sentimientos de empatía hacia 

los inmigrantes. Los resultados mostraron que la exposición a la película Poniente en la 

que se mostraban situaciones de conflicto y discriminación, en comparación con la 

película El próximo oriente en la que se mostraban relaciones intergrupales positivas, 

provocaba mayor identificación con los personajes inmigrantes, lo que a su vez se 

asociaba con mejores actitudes hacia la inmigración. No obstante, dicho efecto solo fue 

significativo entre los participantes que presentaban un nivel bajo o moderado de 

prejuicio previo hacia los inmigrantes.  

Por otra parte, Igartua y Barrios (2012) observaron que los efectos de la 

identificación con los personajes sobre las creencias y actitudes se observan incluso 

cuando se abordan temas como la religión. En este sentido, los investigadores 

desarrollaron un estudio experimental en el que se utilizó como estímulo la película 

Camino (una película dramática española con un mensaje crítico hacia el Opus Dei). Los 

investigadores observaron que las personas que reportaban mayor identificación con la 

protagonista del filme mostraban creencias más coherentes con el argumento de la 

película, de forma que cuanto mayor era la identificación, más negativas eran las actitudes 

de los participantes hacia la religión y el Opus Dei.  

Así mismo, en el ámbito del edu-entretenimiento, Igartua y Vega (2016) 

realizaron una investigacion en la que se utilizó como estímulo la serie Revelados, desde 

todas las posiciones (una serie de educación sexual de producción colombiana). Los 

investigadores observaron que la identificación con los personajes de la serie se asociaba 

con actitudes más favorables hacia los temas tratados en la narración, acordes con los 

comportamientos de los personajes. 

Finalmente, Cohen y su equipo (2015), testaron los efectos de la identificación 

con los personajes en un tema tan controvertido como el conflicto entre israelíes y 
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palestinos. Con este objetivo, los investigadores realizaron un estudio experimental en el 

que diseñaron dos narraciones escritas en las que dos estudiantes judío-israelíes deciden 

poner fin a su relación de amistad debido a una disputa de carácter político. Los resultados 

mostraron que aquellos participantes que se identificaban con el personaje con el que 

concordaban políticamente, tendían a polarizar sus actitudes. Mientras que la 

identificación con el personaje discordante se asociaba con una atenuación de las 

actitudes existentes. 

Así mismo, en el ámbito de la comunicación sanitaria se ha constatado que la 

identificación con los personajes tiene efectos en los comportamientos de la audiencia. 

Por ejemplo, Basil (1996) testó si la exposición a un anuncio, en el que Earvin “Magic” 

Johnson (un jugador de baloncesto de la NBA) comunicaba públicamente ser portador de 

VIH, tendría efectos en la intención de comportamientos de la audiencia. Los resultados 

mostraron que la identificación con el jugador se asociaba con una mayor percepción de 

riesgo de contraer la enfermedad, así como con una mayor intención de realizar cambios 

saludables en el comportamiento sexual como el uso de preservativos. 

Este efecto de la identificación en la intención de conducta también fue observado 

por Dal Cin et al. (2007), quienes realizaron un estudio experimental en el que los 

participantes eran expuestos a un vídeo en el que un personaje fumaba un cigarrillo. Los 

investigadores observaron que la identificación con dicho personaje se asociaba, entre los 

participantes fumadores, a una mayor intención de realizar el comportamiento exhibido 

por el personaje.  

Por último, en el estudio de Murphy et al. (2013) se examinó la efectividad de 

narraciones enfocadas en la prevención del cáncer cervical o cáncer de cuello uterino. En 

esta ocasión, los investigadores diseñaron una narración audiovisual protagonizada por 

varias mujeres en la que una de ellas comenta que ha sido diagnosticada con el virus del 

papiloma humano (VPH) e insta a las demás a realizarse la prueba del VPH. Los 

resultaron pusieron de relieve que la identificación con dicho personaje se asociaba con 

una mayor intención de realizarse la prueba del VPH. 

 

4.4.1.2 Transporte Narrativo  

Según la Teoría del Transporte Narrativo (Green y Brock, 2000), la audiencia en 

ocasiones se deja llevar por la narración, un proceso a través del cual centra su atención 
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y pensamientos en los eventos que ocurren en la historia. Durante este proceso, el 

individuo queda sumergido en la historia lo que implica una pérdida de contacto temporal 

con el mundo real (Moyer-Gusé, 2014). Este proceso conocido como transporte narrativo 

constituye, junto con la identificación con los personajes, uno de los mecanismos más 

importantes en los procesos de persuasión narrativa a través de los cuales las narraciones 

producirían su impacto (de Graaf y van Leeuwen, 2017; Green y Brock, 2000, 2002). 

En la literatura se han utilizado diferentes términos para referirse a esta 

experiencia narrativa, tales como transporte narrativo, absorción o inmersión. No 

obstante, a nivel general todos estos términos se refieren a la misma experiencia narrativa, 

una en la que los miembros de la audiencia quedan completamente absortos en la historia, 

perdiendo la noción del tiempo y olvidándose del mundo que les rodea (Green et al., 

2004a; Green y Brock, 2000; Moyer-Gusé, 2008). 

En la presente tesis doctoral se utilizará el término transporte narrativo, dado que 

es el utilizado por los precursores del Modelo de Transporte Narrativo y el que 

típicamente se utiliza en el contexto de la investigación en persuasión narrativa 

(Tukachinsky, 2014). A continuación se profundiza en dicho mecanismo, se definición, 

dimensiones, los instrumentos que se han diseñado para su medición y la evidencia 

empírica que subraya su potencial como mecanismo persuasivo. 

 

4.4.1.2.1 Definición y Dimensiones 

Como se mencionó anteriormente, el transporte narrativo hace referencia a la 

experiencia de estar completamente inmerso en una historia, de modo que se olvide el 

mundo real y el entorno inmediato (Busselle y Bilandzic, 2009; Green et al., 2004a; Green 

y Brock, 2000; Moyer-Gusé, 2008). 

El concepto de transporte narrativo utilizado por Green y Brock (2000) se 

relaciona con la descripción de Gerrig (1993), el primer autor que acuño el término en el 

contexto de las novelas. Gerrig utilizaba el viaje como metáfora de la lectura, y 

conceptualizaba el transporte narrativo como un estado de desapego del mundo real. En 

palabras del propio autor:  

Alguien (el viajero) es transportado, gracias a algún medio de transporte, y como 

resultado de la ejecución de ciertas acciones. El viajero se aleja de su mundo de 
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origen, por lo que muchos aspectos de dicho mundo permanecerán inaccesibles 

durante la lectura del relato. Sin embargo, cuando el viajero retorna al mundo de 

origen, algo necesariamente ha cambiado como consecuencia de este viaje. 

(Gerrig, 1993, pp. 10-11) 

Así, y de forma análoga a los cambios cognitivos que las personas experimentan 

fruto de sus viajes en el mundo real, la sensación de transporte al mundo narrativo también 

puede conllevar cambios en las opiniones o creencias fruto de ese viaje simbólico (Green 

et al., 2004b). 

La conceptualización de Green y Brock (2000) sobre el transporte narrativo se 

fundamenta en la definición original de Gerrig, reafirmando la relevancia de tres 

dimensiones de tipo psicológico: la reducción de la respuesta cognitiva, la activación de 

imágenes mentales y la participación emocional.  

Por un lado, la persona que experimenta el transporte narrativo focaliza su 

atención en el relato y en el mundo narrativo, lo que produce una pérdida de acceso a la 

información del mundo real (Green y Brock, 2000). Este traslado atencional tiene 

implicaciones tanto a nivel físico, provocando que el espectador no sea consciente de las 

variaciones que puedan producirse tanto en su entorno inmediato, como a nivel 

psicológico, llegando incluso a producirse una suerte de distanciamiento respecto a la 

realidad personal (Green y Brock, 2000; Green et al., 2004a).  

En segundo lugar, el transporte narrativo produce la activación del sistema 

sensorial lo que facilita la generación de imágenes mentales muy vívidas coherentes con 

la historia (Green y Brock, 2002).  

Por último, los autores señalan que el transporte narrativo favorecería la 

generación de vínculos afectivos con los personajes de la narración, así como reacciones 

de tipo emocional ya que la audiencia experimentaría de forma indirecta los eventos de 

la historia respondiendo emocionalmente a estos. De esta forma, la narración es 

experimentada de forma análoga a una vivencia real, lo que explicaría su influencia en 

las actitudes y creencias del público (Green y Brock, 2000). 

De esta forma, Green y Brock (2000, 2002) señalan que el transporte narrativo 

sería el principal responsable del impacto persuasivo de las narraciones en las actitudes y 

creencias de la audiencia. En este sentido, diversos autores sostienen que debido a la 

absorción que provoca el transporte, y a que la audiencia dedica sus recursos cognitivos 
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a los eventos que se desarrollan en la narración, es menos probable que generen 

pensamientos contrarios al argumento persuasivo (Slater y Rouner, 2002), por lo que las 

creencias de la audiencia se vuelven más susceptibles a la información presentada en las 

narraciones (Appel y Richter, 2010). Además, los individuos que se exponen a 

narraciones no esperan ser influenciados y, por lo tanto, dedican menos tiempo a evaluar 

el argumento del mensaje de forma crítica (Fitzgerald y Green, 2017). De esta forma, las 

actitudes y comportamientos descritos en la narración pueden ser aceptados por la 

audiencia con mayor facilidad. 

 

4.4.1.2.2 Medición  

Partiendo de la conceptualización de transporte narrativo realizada por Gerrig 

(1993), los investigadores Green y Brock (2000) desarrollaron y validaron una escala 

destinada a capturar sus principales dimensiones. Con tal objetivo, los autores incluyeron 

en la escala aspectos relacionados con la participación emocional, la focalización 

atencional, los sentimientos de suspense, la falta de conciencia del entorno inmediato y 

la generación de imágenes mentales.  

De esta forma, la escala original desarrollada por Green y Brock (Transportation 

Scale) constaba de 15 ítems, 11 ítems generales y 4 ítems específicos que abordaban la 

experiencia de los lectores con respecto a los protagonistas de la narración (estos cuatro 

últimos elementos deben adaptarse para incluir los nombres de los protagonistas: 

“Mientras leía la narración tuve una imagen muy vívida de [nombre del personaje]”). 

Todos los ítems fueron medidos a través de escalas tipo Likert de siete puntos (desde 1 = 

nada, hasta 7 = mucho) (véase Tabla 8). 

Los resultados del alfa de Cronbach arrojaron una adecuada fiabilidad de la escala 

(α = .76). Así mismo, los investigadores realizaron un análisis factorial exploratorio que 

extrajo tres factores: factor cognitivo (formado por los ítems 1, 3 y 4: “Mientras leía la 

narración, pude fácilmente imaginar los eventos que estaban tomando lugar”; “Podía 

imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en la narración” y “Me sentí muy 

implicado mentalmente durante la lectura del relato”), factor emocional (ítems 5, 7 y 11; 

“Después de terminar la narración, me resultó fácil sacarla de mi mente”; “El texto me ha 

afectado emocionalmente” y “Los eventos relatados en la narración han cambiado mi 

vida”), e imágenes visuales (ítems 12, 13, 14 y 15: relacionados con los personajes 
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protagonistas de la narración en cuestión). Cuatro de los elementos no fueron incluidos 

en ninguno de los tres factores (ítems 2, 6, 8, 10: “Mientras leía la narración, pude darme 

cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor”; “Quería saber cómo iba a terminar 

la historia”; “Me encontré pensando en cómo la narración podría haber transcurrido de 

forma diferente” y “Los eventos relatados en la narración son relevantes para mi vida 

diaria”). 

 

Tabla 8. 

Escala del transporte narrativo de Green y Brock (2000) 

Ítems generales 

1. Mientras leía la narración, podía fácilmente imaginar los eventos que estaban tomando 

lugar 

2. Mientras leía la narración, podía darme cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor 

(R) 

3. Podía imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en la narración 

4. Me sentí muy implicado mentalmente durante la lectura del relato 

5. Después de terminar la narración, me resultó fácil sacarla de mi mente (R) 

6. Quería saber cómo iba a terminar la historia 

7. El texto me ha afectado emocionalmente 

8. Me encontré pensando en cómo la narración podría haber transcurrido de forma diferente 

9. Mientras leía la narración me sentía distraído (R) 

10. Los eventos relatados en la narración son relevantes para mi vida diaria 

11. Los eventos relatados en la narración han cambiado mi vida 

Ítems específicos de la narración Murder at the Mall 

12. Mientras leía la narración me hice una imagen muy vívida de Katie 

13. Mientras leía la narración me hice una imagen muy vívida de Joan 

14. Mientras leía la narración me hice una imagen muy vívida del paciente psiquiátrico  

15. Mientras leía la narración me hice una imagen muy vívida de la enfermera 

Nota: los ítems se midieron con escalas tipo Likert de 7 puntos (desde 1 = nada, hasta 7 = mucho). 

(R), indica codificación inversa. Fuente: Green y Brock (2000) 

 

En la investigación realizada por Green y Brock (2000) se llevaron a cabo cuatro 

estudios experimentales en los que se usaron narraciones escritas como estímulo. No 

obstante, la escala del transporte narrativo desarrollada por los investigadores fue 

validada en el primer experimento, en cuyo contexto se utilizó la narración Murder at the 
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Mall (Nuland, 1994), una historia protagonizada por una niña de 9 años (Katie) que en 

compañía de su hermana (Joan) es apuñalada en un centro comercial por un enfermo 

psiquiátrico. 

Los participantes de dicho estudio fueron divididos en dos grupos de forma 

aleatoria, a un grupo se le indicó que la historia era un caso real, y al otro que se trataba 

de una narración de ficción. Después de la lectura de la narración, los participantes 

completaron la escala del transporte narrativo, junto con las siguientes medidas: 

• Creencias vinculadas con el tema tratado en la narración (p.e., a través del ítem: 

“La probabilidad de que se produzca una muerte por apuñalamiento en un centro 

comercial de Ohio es:”) 

• Creencias sobre el mundo justo (p.e., a través del ítem: “En general, la gente 

obtiene lo que se merece”).  

• Listado de pensamientos (se instaba a los participantes a que enumeraran todos 

los pensamientos que tuvieron durante la lectura de la narración). 

• Evaluaciones de los personajes (los participantes calificaban a los protagonistas a 

través de cuatro escalas semánticas: bueno-malo, agradable-desagradable, 

atractivo-poco atractivo y responsable-irresponsable). 

• Monitoreo de la realidad (se solicitaba a los participantes que indicasen si la 

historia era verdadera, o falsa). 

• Comprobación de la manipulación experimental (se preguntaba a los participantes 

si pensaban que la historia era de ficción, o no ficción). 

• Una prueba de chequeo de la atención (los participantes respondían preguntas 

sobre como la edad de Katie, el escenario en el que produjo el ataque y el nombre 

del atacante, con el objetivo de comprobar si los participantes habían leído la 

historia atentamente). 

Los resultados del estudio experimental pusieron de relieve que los participantes 

con los mayores niveles de transporte narrativo reportaron creencias más consistentes con 

el tema tratado en la narración, así como evaluaciones más favorables hacia las 

protagonistas (Katie y Joan). Además, los investigadores observaron que el transporte 

narrativo no aumentaba de manera significativa la elaboración cognitiva (medida a través 

del listado de pensamientos). En otras palabras, los resultados demostraron que los 

participantes vieron alteradas sus creencias sobre el mundo real en respuesta a los eventos 
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relatados en la historia, y que dicho impacto era mediado por el transporte narrativo y no 

por la elaboración cognitiva (Green y Brock, 2000). 

Aunque el instrumento desarrollado por los investigadores Green y Brock pronto 

se convirtió en una medida sumamente relevante en la investigación sobre la persuasión 

narrativa (van Laer et al., 2014), para muchos investigadores la escala original resultaba 

demasiado larga para aplicarse en determinados diseños experimentales. Por ese motivo, 

diversos autores comenzaron a aplicar versiones abreviadas diseñadas ad hoc que solo 

incluían algunos elementos de la escala original (p.e., Appel y Richter, 2010; Dahlstrom, 

2010; Escalas 2004). No obstante, la elección arbitraría de los elementos a incluir impedía 

asegurar la correcta medición del constructo, así como la posibilidad de comparar los 

resultados entre diferentes estudios (Appel, et al., 2015). La investigación de Appel y su 

equipo (2015) trató de superar estas limitaciones diseñando un instrumento breve, a la par 

que válido y confiable, para medir el transporte narrativo. 

Appel y su equipo (2015) consideraron que una escala compuesta por 15 ítems 

como la del Transporte Narrativo diseñada por Green y Brock, podía resultar 

excesivamente larga para la realización de determinados estudios en los que se necesita 

incluir más escalas para medir otros constructos, en estudios con un diseño de medidas 

repetidas, o en estudios administrados a través de Internet en los que la aplicación de 

instrumentos breves es vital.  

Por ese motivo, los investigadores pusieron en marcha una investigación en la que 

llevaron a cabo 3 estudios experimentales con el objetivo de desarrollar una escala para 

medir el transporte narrativo de menor longitud. 

En el primer estudio, Appel y su equipo analizaron la estructura factorial de la 

escala original de Green y Brock (2000), con la intención de identificar aquellos ítems de 

los cuales se podría prescindir de cara a realizar la medición del transporte narrativo sin 

que ello supusiera una reducción en la validez o la fiabilidad de la escala. En dicho estudio 

participaron 179 personas, las cuales fueron asignadas de forma aleatoria a la lectura de 

una de las dos narraciones utilizadas como estímulo experimental.  

La narración 1 fue la misma que utilizaron los investigadores Green y Brock para 

validar la escala original del Transporte Narrativo Murder at the Mall (Nuland, 1994). La 

narración 2, Christmas Carol (Nuland, 1994), trataba sobre un hombre enfermo de cáncer, 

el cual pasa la Nochebuena con su familia y amigos, siendo consciente de que será su 
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última Navidad. Después de la lectura de la narración, los participantes completaban la 

escala original de Green y Brock (2000).  

A través de un análisis bifactorial exploratorio, Appel y su equipo observaron un 

factor dominante de transporte general. Además, no todos los ítems mostraban cargas en 

este factor, lo que ponía de relieve la posibilidad de acortar la escala original sin perder 

información relevante. De esta forma, los investigadores pudieron desarrollar una versión 

de seis ítems con la estructura factorial unidimensional esperada y buenas puntuaciones 

de fiabilidad.  

En el estudio 2, Appel y su equipo desarrollaron una versión corta de la escala de 

transporte original, seleccionando 6 ítems en base a las cargas factoriales obtenidas en el 

estudio 1. De esta forma, los elementos seleccionados para representar el aspecto 

cognitivo fueron los ítems 3 y 4 de la escala original (“Podía imaginarme a mí mismo en 

las situaciones descritas en la narración” y “Me sentí muy implicado mentalmente durante 

la lectura del relato”); los ítems 12 y 13 de la escala original fueron seleccionados para 

representar la generación de imágenes mentales (“Mientras leía la narración me hice una 

imagen muy vívida de Katie” y  “Mientras leía la narración me hice una imagen muy 

vívida de Joan”); el elemento seleccionado para representar la faceta emotiva fue el ítem 

7 (“El texto me ha afectado emocionalmente”); y por último, los investigadores 

incluyeron el ítem 6 (“Quería saber cómo iba a terminar la historia”) para representar el 

factor común ya que era un elemento que no se asociaba con ninguna faceta específica 

del transporte narrativo (véase Tabla 9). 

Dicho segundo estudio estuvo compuesto a su vez por dos experimentos, el 

estudio 2a y el estudio 2b. En el estudio 2a (N = 131), el tema en el que se centraban las 

narraciones utilizadas como estímulo era la donación de órganos y las diferentes 

condiciones diferían entre sí en el orden en que los acontecimientos tenían lugar en la 

historia. Así, la versión 1 comenzaba con dos mujeres recordándole a un joven los 

peligros del automóvil, mientras que la versión 2, daba comienzo con la muerte del joven 

al ser atropellado por un coche.  

Por su parte, las narraciones utilizadas como estímulo en el estudio 2b (N = 246) 

fueron dos fábulas breves. La primera fábula trataba sobre un jefe nativo americano y sus 

dos hijos, mientras que la segunda se centraba en la historia de un rey, su hijo y un 

pescador. 
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En ambos estudios, los participantes eran asignados de forma aleatoria a la lectura 

de una de las narraciones. Después de la lectura de la narración, se aplicaban la escalas 

del transporte narrativo, uno de los grupos completaba la escala original, mientras que el 

otro completaba la escala corta desarrollada por Appel y su equipo.  

Los resultados mostraron que a pesar de reducir la longitud de escala original en 

más de un 50%, la escala corta medía el transporte narrativo sin mostrar ningún deterioro 

en la precisión. De hecho, la escala corta desarrollada por los investigadores obtuvo una 

fiabilidad comparable a la escala original desarrollada por Green y Brock (2000). 

 

Tabla 9. 

Escala corta del transporte narrativo, Appel et al. (2015) 

Nº  

escala corta  

Nº  

escala original 

Factor Ítem 

1. 3. Cognitivo 

 

Podía imaginarme a mí mismo en las 

situaciones descritas en la narración 

2. 4. Cognitivo 

 

Me sentí muy implicado mentalmente 

durante la lectura del relato 

3. 6. General 

 

Quería saber cómo iba a terminar la 

historia 

4. 7. Emocional 

 

El texto me ha afectado emocionalmente 

5. 12. Imágenes 

mentales 

Mientras leía la narración me hice una 

imagen muy vívida de Katie 

6. 13. Imágenes 

mentales 

Mientras leía la narración me hice una 

imagen muy vívida de Joan 

Nota: Los ítems se midieron con escalas tipo Likert de 7 puntos (desde 1 = nada, hasta 7 = mucho). 

“Nº escala original” hace referencia al número de los ítems proporcionados por Green y Brock 

(2000). Fuente: Appel et al. (2015). 

 

Por último, con el objetivo de examinar la validez de la escala corta del transporte 

narrativo, los investigadores realizaron un tercer experimento en el que manipularon tres 

variables independientes: la escala del transporte narrativo aplicada a los participantes 

(escala original versus escala corta), la estructura de la historia utilizada como estímulo 

(historia original versus reordenada) y la temática de la misma (cada una de las 

narraciones estaba centrada en una temática diferente). 
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En esta ocasión, las narraciones utilizadas como estímulo fueron dos. Una de ellas 

trataba sobre una mala experiencia en una cita de pareja, y la otra sobre la relación de una 

mujer embarazada con su marido. Al igual que en los estudios anteriores, los participantes 

fueron asignados de forma aleatoria a cada una de las condiciones experimentales y 

después de la lectura de la narración completaron la correspondiente escala de transporte 

narrativo. Los resultados pusieron de relieve que la escala corta respondió del mismo 

modo que la escala original a las manipulaciones de la estructura o a la temática de las 

historias, lo que puso de relieve la validez de la escala corta desarrollada por los autores.  

Por último, una medida estrechamente relacionada con la escala de transporte 

narrativo pero muy útil para enfocarse en las dimensiones específicas de la experiencia 

narrativa es la escala del enganche narrativo desarrollada por Busselle y Bilandzic (2009), 

quienes basados en un enfoque de modelos mentales para el procesamiento narrativo 

(Busselle y Bilandzic, 2008) desarrollaron una medida distinguiendo cuatro dimensiones. 

Estos autores, aceptaban la utilidad de la escala del transporte narrativo 

desarrollada por Green y Brock, pero subrayaban la necesidad de arrojar luz sobre el rol 

que determinadas dimensiones desempeñan en la experiencia narrativa. Con el objetivo 

de identificar las dimensiones principales del enganche narrativo y desarrollar una escala 

para realizar su medición, Busselle y Bilandzic desarrollaron una investigación 

compuesta por 3 estudios experimentales. 

La investigación dio comienzo con el primer estudio en el que se realizó un 

análisis factorial exploratorio. En dicho estudio participaron 413 estudiantes quienes 

fueron expuestos a un capítulo de la serie de HBO Rescue Me. Dicha serie sitúa la acción 

en Nueva York y trata sobre la vida de un grupo de bomberos, concretamente, el tema del 

capítulo en cuestión se centraba en la incapacidad de algunos de estos hombres para hacer 

frente a sus emociones y al abuso del alcohol como mecanismo de defensa.  

Después de la exposición al capítulo, los participantes completaban un 

cuestionario en el que los autores incluyeron 40 ítems que cubrían las ocho dimensiones 

del compromiso narrativo (empatía, simpatía, toma de perspectiva cognitiva, perdida de 

la noción del tiempo, perdida de conciencia, presencia narrativa, participación narrativa, 

distracción y realismo). De estos 40 ítems, parte fueron seleccionados a partir de 

instrumentos de medida existentes (Appel et al., 2002; Cohen, 2001; Green y Brock, 

2000; Kim y Biocca, 1997), y otra parte eran constructos teóricos originales.  
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El análisis factorial exploratorio extrajo cuatro factores: 

1) Comprensión narrativa: una dimensión que hace referencia a cómo los 

espectadores entienden o dan sentido a la narración. 

2) Enfoque atencional: describe la concentración o la distracción que presentan los 

espectadores. 

3) Compromiso emocional: mide las emociones que los espectadores desarrollan con 

respecto a los personajes. 

4) Presencia narrativa: se refiere a la transición que experimenta el espectador del 

mundo real al mundo de narrativo de la historia. 

Posteriormente los investigadores realizaron un segundo análisis factorial 

omitiendo las variables que no cumplían con los criterios de carga y eliminando aquellos 

ítems que caían por debajo del umbral de .45, lo que dio lugar a una escala compuesta por 

20 ítems.  

En el segundo estudio (N = 223), la escala de 20 ítems fue testada a través de una 

análisis factorial confirmatorio. En esta ocasión, el estímulo utilizado fue The Station 

Agent una película que relata el pasado traumático de dos personajes principales y que 

pone de relieve su necesidad de compañía. Los resultados obtenidos en el análisis factorial 

confirmatorio no mostraron indicios de que la estructura de cuatro dimensiones fuera 

inexacta pero si la necesidad de modificar la escala de 20 ítems. Los investigadores 

eliminaron aquellos ítems cuyo coeficiente beta fuera inferior a .50, lo que dio lugar a la 

escala final de 12 ítems y cuatro dimensiones.  

Por último, con el objetivo de testar la escala compuesta por 12 ítems, los 

investigadores desarrollaron un tercer estudio (N = 179) en el que los participantes fueron 

expuestos a un capítulo de una serie de televisión estadounidenses CSI o Emergency 

Room. Los resultados mostraron una fiabilidad de la escala de 12 ítems, medido con el 

Alpha de Cronbach, superior a .80 (véase Tabla 10). 
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Tabla 10. 

Escala de enganche narrativo, Busselle y Bilandzic (2009) 

Comprensión narrativa 

1. En algunos momentos, tuve dificultad para entender lo que estaba sucediendo en el 

programa (R) 

2. Mi comprensión de los personajes es poco clara (R) 

3. Tuve dificultad para reconocer el hilo conductor de la historia (R) 

Enfoque atencional 

4. Mientras veía el programa me sentí distraído (R) 

5. Mientras veía el programa me encontré pensando en otras cosas (R) 

6. Tuve dificultad para concentrarme en el programa (R) 

Presencia narrativa 

7. Durante el programa, mi cuerpo estaba en la habitación, pero mi mente estaba dentro del 

mundo creado por la historia 

8. El programa creó un nuevo mundo, y luego ese mundo desapareció repentinamente 

cuando el programa acabó 

9. A veces durante el programa, el mundo de la historia estaba más cerca de mí que el mundo 

real 

Compromiso emocional 

10. La historia me ha afectado emocionalmente 

11. Durante el programa, cuando un personaje triunfaba, me sentía feliz, y cuando sufría de 

alguna manera, me sentía triste. 

12. Sentí pena por alguno de los personajes del programa 

Nota: (R) indica codificación inversa. Los ítems se midieron con escalas tipo Likert de 7 puntos 

(desde 1 = nada, hasta 7 = mucho. Fuente: Busselle y Bilandzic (2009) 

 

 

4.4.1.2.3 Evidencia Empírica 

La asociación entre transporte narrativo y persuasión ha sido firmemente 

establecida en diferentes revisiones realizadas en el campo de estudio. En este sentido, 

Green y Clark (2013) realizaron una revisión de trabajos empíricos sobre los efectos 

persuasivos del transporte narrativo en la que se sugiere que las personas más 

transportadas en las narraciones muestran un mayor cambio de creencias, actitudes y 

comportamientos consistentes con la historia. Así mismo, Tukachinsky y Stokunaga 
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(2013) realizaron un meta-análisis en base a 45 estudios en el que observaron que el 

transporte narrativo tenía efectos en la adquisición de conocimientos, así como en el 

cambio de actitudes y comportamientos consistentes con la historia (promediado en un 

tamaño de efecto único, r = .32). De la misma forma, van Laer, de Ruyter, Visconti y 

Wetzels (2014) realizaron otro meta-análisis centrado en los efectos persuasivos del 

transporte en el que se analizaron 76 estudios demostrando que el transporte narrativo 

tenía efectos sobre las creencias (r = .26), las actitudes (r = .44), y la intención de conducta 

de la audiencia (r = .31).  

A continuación, se ofrecen los resultados de estudios en el ámbito de la 

comunicación para la salud, la publicidad o la reducción del prejuicio hacia grupos 

discriminados, que dan cuenta de los efectos persuasivos del transporte narrativo en las 

creencias, actitudes, intención de conducta y comportamiento de los individuos receptores 

de dichos mensajes. 

En primer lugar, se ha observado que cuanto mayor es el transporte narrativo, 

mayor probabilidad hay de que la audiencia adopte creencias consistentes con la historia 

(Green y Brock 2000). Por ejemplo, Green (2004) realizó un estudio en el que evaluó los 

efectos del transporte narrativo en el cambio de creencias. Con este objetivo, diseñó un 

experimento en el que utilizó como estímulo una narración escrita (Just as I am), en la 

que un hombre gay es discriminado por su orientación sexual en una reunión de antiguos 

alumnos de la universidad. Los resultados mostraron que los individuos más 

transportados en la narración reportaron creencias más coherentes con la historia (p.e., 

estar de acuerdo con la afirmación de que existe homofobia en las fraternidades 

universitarias). 

Así mismo, Murphy et al. (2012) realizaron un estudio experimental en el que 

midieron los efectos del transporte narrativo a través la exposición a un capítulo de la 

serie Law & Order. En dicho capítulo se relataba la historia de Nardeile, una mujer que 

se vio obligada a huir de la República Democrática del Congo después de ser violada por 

las milicias. En dicho capítulo, la propia Nardeile es testigo de una violación pero en un 

primer momento no está dispuesta a testificar por miedo a ser deportada. Finalmente, la 

víctima de la violación termina muriendo en el hospital y Nardelie decide testificar en 

contra del violador. Los resultados mostraron que el transporte narrativo se asociaba con 

un mayor conocimiento de la información relevante en la historia, así como con cambios 

en la intención de comportamiento de la audiencia (p.e., una mayor intención de participar 
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en discusiones futuras sobre la atención médica en Estados Unidos). No obstante, los 

efectos más significativos del transporte narrativo fueron los relacionados con el cambio 

de actitudes en la audiencia (p.e., en los sentimientos hacia la importancia de las 

organizaciones externas y la guerra en los problemas de salud global; o el grado de apoyo 

al programa de ayudas para la salud global de Estados Unidos y la ONU). 

En cuanto al efecto del transporte narrativo en los comportamientos de la 

audiencia, la investigación previa sugiere que los sujetos más transportados en las 

narraciones tienden a estar más dispuestos a realizar una acción determinada. En el ámbito 

de la publicidad por ejemplo, Schlosser (2003) observó a través de un estudio 

experimental que los consumidores reportaban una mayor intención de compra cuanto 

más transporte experimentaban en el mundo virtual generado en la página web del 

fabricante. Así mismo, Dunlop et al. (2010) observaron que aquellas personas que mayor 

transporte narrativo experimentaban al ser expuestas a un anuncio antitabaco reportaban 

mayor intención de hacer un esfuerzo para dejar de fumar.  

En el ámbito de la comunicación para la salud Braverman (2008), desarrolló una 

investigación con estudiantes de diferentes universidades (estudio 2) en la que se 

utilizaron como estímulo experimental narraciones escritas (testimoniales versus 

informativas) enfocadas en promover un consumo de alcohol responsable durante las 

fiestas universitarias. Los resultados demostraron que las narraciones testimoniales 

provocaban mayor transporte narrativo, lo que a su vez se asociaba con mayores efectos 

persuasivos, especialmente entre los individuos menos implicados con el tema de la 

narración. Unos resultados que subrayan el importante rol del transporte narrativo cuando 

el mensaje es procesado periféricamente en lugar de centralmente.  

En otro importante estudio, Murphy y su equipo (2011), midieron los efectos de 

la exposición a un capítulo de la serie dramática Desperate Housewives, en el cual uno 

de los personajes (Lynette) es diagnosticada y tratada por linfoma. Los investigadores 

observaron que el transporte narrativo fue el mejor predictor del cambio de creencias, 

actitudes e intención de comportamiento en los espectadores. Concretamente, los 

resultados mostraron que el transporte narrativo se asociaba con un mayor conocimiento 

de la información relevante en la historia, actitudes más favorables acerca de la 

importancia de contar con apoyo social, y mayor intención de buscar información y de 

hablar sobre el cáncer con la familia y amigos. 
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Así mismo, Kim et al. (2012) realizaron dos estudios experimentales con 

fumadores en los que se pretendía evaluar los efectos del transporte narrativo en la 

intención de dejar de fumar. Con este objetivo, se diseñaron 12 artículos periodísticos 

enfocados en el cese del tabaquismo. Las diferentes versiones diferían entre si en si 

presentaban o no el testimonio de una persona (Joanne Bedford, 62 años) en el que la 

protagonista relataba su historia de éxito para dejar de fumar. Los resultados mostraron 

que aquellos participantes que leyeron el artículo con el testimonio de Joanne 

experimentaron un mayor transporte narrativo, en comparación con los que leyeron un 

artículo sin testimonio, lo que a su vez se asociaba con mayor intención de dejar de fumar. 

Estos hallazgos fueron replicados en un segundo estudio, en esta ocasión y con el objetivo 

de obtener resultados más generalizables los investigadores emplearon una variedad de 

personajes diferentes como protagonistas de las narraciones testimoniales. Los resultados 

de este segundo estudio mostraron de forma consistente que la exposición a artículos 

periodísticos que incluían testimonios de personas que había logrado dejar de fumar 

producía mayor transporte narrativo entre los participantes, lo que a su vez se asociaba 

con mayor intención de dejar de fumar. 

 

4.4.2 Mediadores Secundarios 

Como ha podido observarse, el Modelo del Transporte Narrativo (Green y Brock, 

2000), el Modelo Extendido de Probabilidad de Elaboración (Slater y Rouner, 2002) y el 

Modelo de Superación de la Resistencia mediante Mensajes de Entretenimiento (Moyer-

Gusé, 2008), así como numerosos estudios empíricos en el ámbito de la investigación en 

persuasión narrativa (p.e., Banerjee y Greene, 2013; Igartua et al., 2020; Moyer-Gusé et 

al., 2011), sugieren que tanto la identificación con los personajes, como el transporte 

narrativo, reducen la contra-argumentación (la generación de respuestas cognitivas que 

refutan el contenido del mensaje) y la reactancia (las reacciones negativas al mensaje al 

percibir que la libertad de elección u opinión está siendo amenazada). Una combinación 

de mecanismos mediadores primarios y secundarios en última instancia explicaría la 

efectividad persuasiva de los mensajes narrativos (Shen et al., 2017). A continuación se 

profundiza en los mecanismos mediadores secundarios: la contra-argumentación y la 

reactancia. 
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4.4.2.1 Contra-Argumentación 

4.4.2.1.1 Definición 

La contra-argumentación es un proceso psicológico de tipo cognitivo definido 

como pensamientos disonantes con el argumento persuasivo o que directamente lo 

rechazan (Greenwald, 1968). En otras palabras, se trataría de un mecanismo de resistencia 

que se produce durante el procesamiento del mensaje, a través del cual el individuo genera 

pensamientos contrarios al argumento persuasivo con el objetivo de refutarlo 

(Niederdeppe et al., 2012; Petty et al., 1981; Slater y Rouner, 2002).  

En este sentido, se utiliza el término “contra” porque se trata de pensamientos que, 

además de no ser pretendidos por la fuente del mensaje, son opuestos al objetivo 

persuasivo (Niederdeppe et al., 2012). De esta forma, la contra-argumentación es 

considerada una de las principales barreras a la persuasión y existe un acuerdo general 

entre los teóricos en señalar que la reducción de contraargumentos puede aumentar la 

probabilidad de persuasión (Dal Cin et al., 2004). De hecho, se trata de un proceso tan 

relevante que si los individuos no refutan las afirmaciones presentes en los mensajes, es 

muy probable que los eventos del relato acaben siendo integrados por la audiencia como 

si de experiencias reales se tratasen, pudiendo influir en sus creencias, actitudes y 

comportamientos (Green, 2006; Moyer Gusé, 2008). 

Los teóricos coinciden en que los mensajes narrativos pueden reducir los 

contraargumentos, en comparación con otras estrategias persuasivas, ya que fomentan la 

absorción en la narración (Green y Brock, 2000; Slater y Rouner, 2002). En este sentido, 

los modelos teóricos explicativos de la persuasión narrativa enfatizan el papel de la 

reducción de la contra-argumentación en los procesos de persuasión, sugiriendo que la 

efectividad persuasiva de las narraciones se debe a su capacidad para atraer a la audiencia 

a sus historias y personajes, evitando así la activación de los mecanismos de resistencia 

(Green y Brock, 2000; Slater y Rouner, 2002). 

Así, el principio central del Modelo Extendido de Probabilidad de Elaboración 

(Slater y Rouner, 2002) es que las narraciones facilitan la persuasión debido a que los 

individuos se ven arrastrados por la narración, lo que les llevaría a concentrarse en los 

eventos de la historia en lugar de producir contraargumentos. De esta forma, los 

individuos que experimentan transporte narrativo dedican menos recursos para evaluar la 

información presente en la historia de forma crítica, lo que implica una reducción de su 
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capacidad para contraargumentar, y en última instancia una mayor facilidad para ser 

influidos (Green, 2006; Green y Brock, 2000; Shen et al., 2015; Slater y Rouner, 2002).  

Igualmente, el Modelo de Superación de la Resistencia mediante Mensajes de 

Entretenimiento (Moyer-Gusé, 2008), enfatiza esta idea señalando que la contra-

argumentación implicaría un análisis crítico del mensaje, un proceso que necesitaría de 

la capacidad y motivación del individuo para llevarse a cabo, pero que sería inhibido por 

las narraciones al inhabilitar las condiciones para un procesamiento sistemático.  

De la misma forma, según el E-ELM y el EORM, la absorción asociada con la 

identificación con los personajes también reduce la motivación y la capacidad de generar 

contraargumentos (Green et al., 2004a; Slater y Rouner, 2002). Así, mientras se identifica 

con un personaje, el individuo adopta indirectamente la perspectiva, pensamientos y 

sentimientos de este, lo que impide la contra-argumentación dado que se trata de un 

proceso que requiere de la desconexión del mundo narrativo y del personaje (Slater y 

Rouner, 2002). En este sentido, diversos autores señalan que la identificación con los 

personajes y la contra-argumentación serían respuestas narrativas incompatibles, ya que 

la identificación implicaría asumir la identidad del personaje y una perdida temporal de 

autoconciencia, lo que en última instancia reduciría la capacidad del individuo para 

generar contraargumentos (Cohen, 2001; Dal Cin et al., 2004; Shen et al., 2017; Slater y 

Rouner, 2002). Así mismo, Salter (2002) señala que las personas generalmente se 

exponen a las narraciones con propósitos hedónicos, un placer de ser cautivado por la 

historia que podría disminuir si se realiza un procesamiento pormenorizado de los 

argumentos presentes en el relato. Por este motivo, la audiencia tiende a aceptar los 

eventos, las afirmaciones, y las opiniones de los personajes en el mundo narrativo (Slater, 

2002). 

 

4.4.2.1.2 Medición 

Una de las estrategias más utilizadas para medir la contra-argumentación es la 

técnica del listado de pensamientos, la cual fue introducida por Brock (1967) en un intento 

por superar las limitaciones de las medidas utilizadas hasta el momento. Dicha técnica, 

se aplica después de la exposición a los materiales de estímulo y consiste en solicitar a 

los participantes que enumeren los pensamientos que pasaron por su mente durante la 

exposición al mensaje narrativo. Posteriormente, esos pensamientos son analizados y 
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clasificados en diferentes categorías, normalmente en función de su valencia 

(pensamientos positivos, neutros o negativos), bien por los propios participantes o por 

codificadores entrenados (Liu et al., 2020). 

Un estudio que empleó el listado de pensamientos como técnica para medir la 

contra-argumentación es el desarrollado por Slater et al. (2006). En dicho estudio, los 

investigadores examinaron los efectos de la exposición a dramas televisivos en el apoyo 

a políticas públicas relacionadas con los temas tratados en las narraciones (matrimonio 

homosexual y pena de muerte). Tras la exposición a los materiales de estímulo, los 

investigadores pidieron a los participantes que enumerasen sus pensamientos sobre los 

temas abordados en los programas de televisión. La codificación de estos pensamientos 

implicó separarlos por categorías y analizar su valencia. Dicha tarea fue llevada a cabo 

por dos estudiantes entrenados quienes utilizando una muestra de del 18% de las 

respuestas, obtuvieron una fiabilidad intercodificadores medida a través del kappa de 

Cohen de .73 en ubicación categórica y .97 en polaridad. Los resultados mostraron que, 

a pesar de haber sido expuestos a temas controvertidos que pueden resultar en 

contraargumentos, los participantes generaron un escaso número de contrargumentos 

relacionados con el matrimonio homosexual o la pena de muerte. 

La técnica del listado de pensamientos ofrece un acceso profundo a la mente del 

sujeto, pero tiene algunas desventajas. Por un lado, el hecho de que los participantes 

generen contraargumentos cuando el investigador les insta a hacerlo, no implica que 

participen espontáneamente de esa actividad cuando no se les pide (Brandt, 1979).  

Otra cuestión que surge en cuanto a la técnica del listado de pensamientos se 

relaciona con el tiempo necesario para desarrollar tal actividad. En este sentido, y aunque 

la mayoría de los investigadores coincide en que es necesario imponer un límite de 

tiempo, no hay un consenso en cuanto al tiempo apropiado, el cual varía desde los 45 

segundos (p.e., Miller y Baron, 1973), a los 10 minutos (p.e., Greenwald, 1968).  

Por último, la decisión de que sean los propios participantes o codificadores 

entrenados quienes etiqueten los pensamientos generados puede tener importantes 

implicaciones. En este sentido, cabe la posibilidad de que incluso aunque el sujeto haya 

recibido instrucciones precisas, no haya podido enumerar sus pensamientos 

correctamente u ofrezca repuestas ambiguas, lo que puede producir que los codificadores 

cometan errores en la clasificación de los pensamientos de los participantes (Ivanov et 

al., 2013). Este problema podría solucionarse haciendo que la codificación de las 
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respuestas recayese en los propios participantes, ya que son estos quienes tienen un acceso 

más directo a sus propias evaluaciones y, por tanto, quienes pueden proporcionar juicios 

más válidos sobre la valencia de sus pensamientos. No obstante, y aunque pueda parecer 

una alternativa aceptable, la investigación aún no ha demostrado si la codificación de los 

participantes ofrece mejores resultados que la realizada por investigadores entrenados 

(Reynolds-Tylus, 2019).  

Con el propósito de superar las limitaciones generadas por una medida de 

respuesta abierta como es el listado de pensamientos, los investigadores han desarrollado 

medidas de respuesta cerradas que permiten la estandarización, muestran niveles más 

altos de confiabilidad y evitan los problemas que pueden surgir en la clasificación de los 

pensamientos (Ivanov et al., 2013). Por ejemplo, en el contexto de una investigación que 

tenía por objetivo examinar en qué medida el transporte narrativo y la identificación con 

los personajes, podía reducir formas de resistencia psicológica como la contra-

argumentación y la reactancia, los investigadores Moyer-Gusé y Nabi (2010) diseñaron 

una escala para medir la contra-argumentación compuesta por 4 ítems (véase Tabla 11).  

 

Tabla 11. 

Escala de contra-argumentación de Moyer-Gusé y Nabi (2010) 

Ítems 

1. Mientras veía el programa, a veces sentí que quería rebatir lo que estaba sucediendo en la 

pantalla 

2. Mientras veía el programa, pensaba que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que 

se decían 

3. Mientras veía el programa, pensaba que la información que se daba era inexacta, o 

engañosa 

4. Me encontré buscando fallos en la información que se presentaba en el programa 

Nota: Los ítems se midieron a través de escalas tipo Likert de 5 puntos (desde 1 = muy en 

desacuerdo; hasta 5 = muy de acuerdo). Fuente: Moyer-Gusé y Nabi (2010). 

 

Los datos mostraron una adecuada consistencia interna de la escala (α = .84), lo 

que hizo que fuera utilizada posteriormente en numerosos estudios en el ámbito de la 

investigación en persuasión narrativa (p.e., Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020; Igartua 

y Vega, 2014, 2016; Igartua et al., 2020). 
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Así mismo, cabe indicar que, con el objetivo de medir el proceso en el momento 

en que éste se produce y no después de la exposición al estímulo como en el caso de las 

medidas autoinforme, los investigadores en el ámbito de la persuasión narrativa han 

comenzado a utilizar métodos psicofisiológicos (para una revisión véase Potter y Bolls, 

2012). En este sentido, ya en la década de los 70 McGuigan (1970) teorizaba que la 

actividad subvocal encubierta, medida a través de electromiogramas de la lengua y los 

labios, podía usarse de manera efectiva para evaluar contraargumentos. Así mismo, las 

técnicas electrofisiológicas y pupilográficas también pueden ser útiles para medir la 

contra-argumentación ya que permiten monitorizar a los participantes durante la 

exposición al mensaje narrativo y pasan desapercibidas al no necesitar de una 

retroalimentación por parte de los sujetos (Cacioppo et al., 1981).  

Por último, en una investigación reciente, Liu et al. (2020) trataron de fusionar 

ambas perspectivas combinando la técnica de listado de pensamientos junto con la 

utilización de imágenes de resonancia magnética en un estudio enfocado en la prevención 

del tabaquismo. En dicho estudio, los investigadores diseñaron 23 anuncios en los que se 

promovía el cese del tabaquismo presentando los problemas que enfrentan los fumadores 

y brindando sugerencias para dejar de fumar. Durante la exposición a los materiales de 

estímulo se midió la actividad cerebral de los participantes e inmediatamente después 

cada anuncio se les pidió que calificaran su efectividad en función de si había despertado 

en ellos la intención de dejar de fumar. La sesión finalizaba con la aplicación de la técnica 

de listado de pensamientos en la que se pedía a los participantes que enumeraran los 

pensamientos que habían pasado por su mente durante la exposición a los anuncios. Los 

resultados mostraron que aquellos participantes sin intención de dejar de fumar, 

presentaban mayor actividad cerebral en regiones relacionadas con la “argumentación 

deliberativa”, lo que a su vez se asociaba con un mayor uso de lenguaje negativo durante 

el listado de pensamientos. En otras palabras, el estudio puso de relieve que cuando los 

individuos generan contraargumentos, participan activamente en el proceso de 

pensamiento analítico e inferencial, que se refleja en sus patrones de lenguaje después de 

la exposición inicial, y que podría traducirse en efectos cognitivos y de comportamiento 

más duraderos. 
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4.4.2.1.3 Evidencia Empírica 

En un meta-análisis reciente, Ratcliff y Sun (2020) observaron una correlación 

negativa entre el enganche narrativo (constructo que incluía el transporte narrativo, la 

identificación con los personajes y la interacción parasocial) y la resistencia psicológica 

(en el que se incluían mecanismos como la contra-argumentación, la reactancia, la ira o 

la derogación del mensaje). De esta forma, y en base a 63 tamaños de efecto de 25 

estudios, los autores observaron que el enganche narrativo se correlacionaba 

negativamente con los mecanismos de resistencia psicológica (r = -.131), lo que en última 

instancia aumentaba la eficacia persuasiva de los mensajes narrativos. 

Así por ejemplo, Escalas (2007) realizó un estudio experimental (Estudio 1) en el 

ámbito de la publicidad en el que analizó el efecto persuasivo del transporte narrativo y 

la contra-argumentación. Con este objetivo, los participantes eran expuestos a diferentes 

versiones de un anuncio impreso de una marca ficticia de zapatillas, el cual estaba 

acompañado por un texto en el que se manipularon diferentes elementos como la 

autorreferencia (texto sin autorreferencia, con autorreferencia analítica, o con 

autorreferencia narrativa), y la calidad de los argumentos (argumentos débiles versus 

argumentos fuertes). Los resultados demostraron que los participantes más transportados 

(aquellos en la condición de autorreferencia narrativa y argumentos fuertes) reportaron 

los menores niveles de contra-argumentación. Así mismo, la contra-argumentación se 

correlacionaba negativamente con las evaluaciones de marca.  

En esta línea, Green y Brock (2000) realizaron un estudio experimental (Estudio 

2) en el que trataron de exploraron los efectos del transporte narrativo en la contra-

argumentación utilizando una estrategia conocida como Pinocchio circling. En este 

sentido, los autores utilizaron como estímulo experimental una narración Murder at the 

mall en la que Katie, una niña de 9 años, es apuñalada por un paciente psiquiátrico en un 

centro comercial. Después de leer la narración, los participantes debían rodear con un 

círculo aquellas partes de la historia que no les parecieran verdaderas (Pinocchio 

circling), un proceso que sería análogo a la contra-argumentación ya que se trataría de 

mecanismos que podrían socavar el impacto persuasivo del texto (Green y Brock, 2000). 

Los resultados revelaron que aquellos participantes más transportados en la historia 

identificaban menos partes falsas en la historia.  

Así mismo, Moyer-Gusé y su equipo (2011) estudiaron la capacidad de programas 

de entretenimiento para influir en los comportamientos, así como los mecanismos 
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explicativos de tales efectos. Con este objetivo, realizaron un experimento en el que 

utilizaron como estímulo un capítulo de la serie de HBO Sex and the City cuya trama gira 

en torno a una experiencia sexual, y en el que los personajes mantienen charlas con 

amigos, médicos y parejas sexuales acerca de la realización de análisis para detectar 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). Los investigadores observaron que la 

identificación con los personajes de la serie reducía la contra-argumentación, lo que a su 

vez se asociaba con un mayor comportamiento preventivo (intención de participar en 

conversaciones sobre sexo seguro y enfermedades de transmisión sexual). 

Por su parte, Banerjee y Greene (2013), examinaron los efectos del transporte en 

narraciones enfocadas en las consecuencias negativas del alcohol manipulando la fuente 

del mensaje (el afectado versus su pareja sentimental), y el tipo de consecuencia (física 

versus emocional). Los resultados demostraron que las narraciones protagonizadas por el 

propio afectado y centradas en consecuencias emocionales generaron los mayores niveles 

de transporte narrativo. Así mismo, se observó que el transporte narrativo incrementaba 

la emisión de respuestas cognitivas favorables y reducía la contra-argumentación, lo que 

a su vez se asociaba con actitudes más negativas hacia el consumo de alcohol.  

En general, la evidencia empírica apoya la afirmación de que el transporte 

narrativo y la identificación con los personajes reducen la contra-argumentación, lo que 

a su vez facilita la persuasión. Sin embargo, la literatura en ocasiones ha arrojado 

resultados inconclusos (Moyer-Gusé y Tyrawski, 2014).  

En este sentido, Moyer-Gusé y Nabi (2010) estudiaron la capacidad de programas 

de entretenimiento para influir en los comportamientos, así como los mecanismos 

explicativos de tales efectos. Mas concretamente, los investigadores examinaron en qué 

medida el transporte narrativo y la identificación con los personajes, podía reducir formas 

de resistencia a la persuasión como la contra-argumentación y la reactancia. Con este 

objetivo los investigadores diseñaron un estudio experimental en el que los participantes 

fueron expuestos a un episodio de la serie The O.C. (una serie de televisión dramática 

norteamericana), en el que dos estudiantes de secundaria (Ryan y Theresa) enfrentan las 

difíciles consecuencias de un embarazo no deseado. Los resultados pusieron de relieve 

que la identificación con los personajes de la serie reducía los contraargumentos, lo que 

a su vez influía en las percepciones de riesgo de embarazo adolescente y en las intenciones 

de mantener sexo seguro. No obstante, y de forma opuesta a lo esperado, el transporte 

narrativo aumentó la contra-argumentación, lo que en palabras de los propios autores 
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podría sugerir que “tal vez el transporte no sea fundamental para la supresión de los 

contraargumentos” (Moyer-Gusé y Nabi, 2010, pág. 45). 

Así mismo, en la investigación realizada por Igartua y Vega (2016), en la que se 

utilizó como estímulo un episodio de una serie de educación sexual de producción 

colombiana (Revelados, desde todas las posiciones), no se observaron evidencias de 

ninguna correlación entre el transporte narrativo y la contra-argumentación. Además, los 

resultados mostraron que la contra-argumentación tampoco se asociaba con las actitudes 

hacia los temas tratados en la narración. 

Por último, Shen et al. (2017) realizaron un estudio experimental utilizando 

diferentes capítulos de las series Entourage, Sex and the City y Grey's Anatomy, los cuales 

fueron editados para centrarse específicamente en los momentos en los que los personajes 

discutían sobre salud sexual. Los resultados del estudio mostraron que la identificación 

con los personajes reducía la contra-argumentación, lo que a su vez influía en las 

percepciones de riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual. No obstante, no 

se observaron efectos del transporte narrativo en la contra-argumentación. 

 

4.4.2.2 Reactancia  

4.4.2.2.1 Definición 

La Teoría de la Reactancia Psicológica fue formulada por Brehm en 1966 y ha 

sido utilizada para explicar por qué algunos mensajes persuasivos no son eficaces o 

incluso llegan a producir efectos no deseados. Dicha teoría subraya la necesidad humana 

de autonomía sobre las propias elecciones (Brehm, 1966), y postula que la reactancia se 

activaría si el individuo tiene la percepción de que alguna de sus libertades de elección 

está siendo amenazada (Brehm y Brehm, 1981; Dillard y Shen, 2005; Quick et al., 2013; 

Rains, 2013; Reynolds-Tylus 2019). En este contexto, la autonomía se entiende como la 

necesidad básica de independencia y los individuos se sienten autónomos si toman sus 

propias decisiones libremente (Gardner y Leshner, 2016). 

Algunos estudios conceptualizan la reactancia como una diferencia individual, es 

decir un rasgo de personalidad (p.e., Dowd et al., 1991), pero la presente investigación de 

tesis se centra en la reactancia como un estado motivacional aversivo que produce en el 

individuo la necesidad de restaurar la libertad amenazada. 
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Según la teoría desarrollada por Brehm, la reactancia psicológica está compuesta 

por 4 elementos: libertad, amenaza a la libertad, reactancia y restauración de la libertad. 

En primer lugar, la libertad en este ámbito es concebida como una creencia sobre la forma 

en la que uno puede comportarse, sentir o pensar (Brehm, 1966). De esta forma, partiendo 

de la base de que el individuo es consciente de sus libertades, cualquier cosa (ya sea 

mensaje, persona u objeto) que dificulte el ejercicio de alguna de sus libertades constituirá 

una amenaza (Brehm y Brehm, 1981). La reactancia psicológica sería el estado emocional 

que se produce como respuesta a dicha amenaza a la libertad (Brehm y Brehm, 1981). 

Por último, una vez que el individuo percibe que alguna de sus libertades está siendo 

amenazada, este intentará restaurarla. Dicha restauración puede ser directa, a través de la 

realización del acto prohibido, o indirecta, bien aumentando el interés por la libertad 

amenazada, derogando la fuente de amenaza, negando la existencia de la amenaza, o 

ejerciendo una libertad diferente para ganar sensación de control (Quick et al., 2013).  

Así mismo, la teoría de la reactancia se fundamenta en 4 principios (Brehm, 1966). 

El primer principio establece que para que la reactancia pueda activarse, es necesario que 

el individuo posea el conocimiento de que existe una libertad y se sienta competente para 

desarrollarla. El segundo principio señala que existe una correlación positiva entre la 

importancia que la libertad amenazada representa para el individuo, y la magnitud de la 

reactancia que una amenaza a dicha libertad provocará en el sujeto. El tercer principio 

establece que a mayor número de amenazas a la libertad, mayor será la reactancia 

provocada. Por último, el cuarto principio señala que cuando las amenazas son de carácter 

más explícito (p.e., las presentes en los mensajes persuasivos tradicionales), la reactancia 

provocada será mayor.   

De esta forma, según la Teoría de la Reactancia Psicológica, los mensajes 

persuasivos a menudo son percibidos como un intento de influir en el individuo, y por lo 

tanto una amenaza para su libertad, lo que resulta en el rechazo del mensaje como una 

forma de reafirmar la autonomía (Quick y Kim, 2009).  

Así, cuando un individuo percibe que un mensaje está tratando de restringir su 

comportamiento, experimenta un estado aversivo (reactancia) compuesto por una 

combinación de pensamientos y sentimientos negativos (Dillard y Shen, 2005), que 

desencadena un impulso para reafirmar su independencia, bien conservando su actitud 

inicial, o bien cambiando sus actitudes o comportamientos en la dirección opuesta a la 

que se propugna en el mensaje. Este último impulso es conocido como “efecto 
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boomerang” (Byrne y Hart, 2009), y permite explicar por qué algunos mensajes 

persuasivos no solo no logran producir los cambios deseados, sino que incluso conducen 

a un aumento de las conductas nocivas que se pretenden prevenir (Igartua, 2017). Así por 

ejemplo, Miller et al. (2006) observaron que la reactancia de los adolescentes provocada 

por la exposición a mensajes en contra del tabaquismo se asociaba positivamente con la 

intención de comenzar a fumar.   

La literatura en el ámbito de la persuasión narrativa ha puesto de relieve que la 

reactancia puede resultar en respuestas no deseadas, como valoraciones desfavorables de 

los mensajes y de su fuente (Grandpre et al., 2003; Miller et al., 2007), así como un 

empeoramiento de las actitudes (Dillard y Shen, 2005; Quick, 2012), y de las intenciones 

de comportamiento respecto a los temas abordados en los mensajes (Rains y Turner, 

2007). 

En pocas palabras, podría decirse que a la audiencia no le gusta que le digan qué 

hacer, cómo actuar, o en qué creer (Ma et al., 2019), por lo que reducir la reactancia 

psicológica se convierte en una cuestión de especial interés ya que su activación socavaría 

la efectividad de los mensajes narrativos (Shen, 2010).  

Dado que la reactancia psicológica es tan relevante en los procesos de la 

persuasión narrativa, los investigadores han tratado de identificar las características de los 

mensajes que pudieran influenciarla. Así, se ha observado que características como el 

lenguaje, si este es empleado de forma controladora y dominante, puede aumentar la 

percepción de amenaza a la libertad y provocar reactancia (p.e., Rains y Turner, 2007; 

Quick y Kim, 2009; Quick y Stephenson, 2008). 

Así mismo, otra característica del mensaje narrativo que puede tener influencia en 

la reactancia es el encuadre del mensaje narrativo. En este sentido, los mensajes pueden 

presentar un encuadre de pérdida, si se centran en los perjuicios de no llevar a cabo un 

determinado comportamiento, o un encuadre de ganancia si se enfocan en los beneficios 

de desarrollar cierta conducta. La investigación previa en este ámbito ha demostrado que 

los mensajes narrativos que presentan un encuadre de pérdida y que se centran en los 

daños de no participar en un determinado comportamiento provocan más reactancia que 

aquellos que se enfocan en los beneficios de realizar el comportamiento recomendado 

(p.e., Reinhart et al., 2007). 
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Por último, los investigadores han observado que los mensajes insertados en 

programas de entretenimiento, así como las apelaciones a la empatía que inducen a tomar 

la perspectiva de los personajes y experimentar sus emociones, pueden disminuir la 

reactancia (Shen, 2010, 2011). De esta forma, se sugiere que tanto la identificación con 

los personajes, como el transporte narrativo, pueden ser efectivos para reducir dicho 

proceso psicológico. 

En este sentido, el Modelo EORM (Moyer-Gusé, 2008) fue el primero en 

considerar una variedad de formas de resistencia al intento persuasivo, subrayando la 

importancia que la reactancia psicológica desempeñaba en este contexto. Moyer-Gusé 

(2008) señala que los mensajes narrativos pueden influir en las creencias, actitudes y/o 

comportamientos de la audiencia a través de la reducción de la reactancia, proponiendo 

diferentes mecanismos a través de los cuales los mensajes narrativos permitirían superar 

esta resistencia psicológica.  

En primer lugar, la autora propone que los formatos narrativos permiten que el 

espectador sea absorbido por la historia, un proceso que reduciría la percepción 

persuasiva del mensaje, evitando de esta forma la reactancia que pueden producir los 

mensajes más explícitos. En esta línea, diversos estudios han señalado que un mensaje 

persuasivo que sea particularmente explícito puede activar la reactancia psicológica en el 

individuo, y por lo tanto, socavar su eficacia (Brehm y Brehm, 1981; Moyer-Gusé, 2008). 

Si bien, cabe indicar que una creciente evidencia sugiere que la relación entre la 

percepción del intento persuasivo y la reactancia psicológica no está del todo clara 

(Moyer-Gusé et al., 2012). Así mismo, Moyer-Gusé señala que la interacción que se 

establece entre la audiencia y los personajes de la narración, así como el hecho de que los 

personajes resulten atractivos para el público (liking) podría hacer que los argumentos 

persuasivos se perciban como menos impuestos, y en última instancia reducir la 

reactancia (Moyer-Gusé, 2008). En este sentido, investigaciones como la de Moyer-Gusé 

y Nabi (2010) han demostrado que la interacción parasocial con los personajes se 

relaciona negativamente con la reactancia psicológica. 

Por último, estudios previos han puesto de relieve que las narraciones involucran 

a las personas tanto cognitiva, como emocionalmente, lo que reduce la capacidad y la 

motivación para responder negativamente a un mensaje narrativo. Así, el procesamiento 

narrativo implica la activación de mecanismos como la identificación y el transporte que 

consumen recursos cognitivos (Green, 2006), lo que a su vez reduce la cantidad de 
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recursos cognitivos disponibles para procesos de resistencia psicológica como la 

reactancia. De la misma forma, el transporte y la identificación con los personajes de una 

narración es generalmente una experiencia emocional positiva (Escalas, 2004; Green et 

al., 2004a), la cual sería incompatible con los sentimientos negativos asociados con la 

reactancia (Busselle y Bilandzic, 2009). 

 

4.4.2.2.2 Medición 

Los investigadores Dillard y Shen (2005) fueron los primeros en diseñar un 

instrumento para medir la reactancia, casi 4 décadas después del desarrollo de la teoría de 

Brehm (1966), que acabaría convirtiéndose en una medida ampliamente respaldada en el 

ámbito de la investigación en persuasión narrativa. Desde la aparición de la teoría, la 

reactancia fue definida por los investigadores de diferentes maneras: como un constructo 

puramente cognitivo (p.e, Petty y Cacioppo, 1986); una emoción (p.e., Nabi, 2002); un 

constructo compuesto por una simple suma de elementos cognitivos y emotivos pero con 

efectos diferenciados (p.e., Dillard y Peck, 2000); y como un constructo que entrelazaba 

elementos cognitivos y emocionales hasta el punto de hacerlos indivisibles (Dillard y 

Shen, 2005) (véase Figura 9). 

Con el objetivo de comprobar cuál de las citadas aproximaciones era la más 

apropiada para medir la reactancia, Dillard y Shen (2005) diseñaron dos estudios en los 

que utilizaron dos historias, una de ellas promovía el uso de hilo dental, y la otra el 

consumo de alcohol moderado. Las narraciones de cada estudio diferían únicamente en 

la fuerza de la amenaza (alta amenaza a la libertad versus baja amenaza a la libertad). 

Los participantes fueron distribuidos de forma aleatoria a cada una de las 

condiciones experimentales e inmediatamente después de la exposición a los materiales 

de estímulo completaron un cuestionario en el que se incluían elementos para medir la 

percepción de amenaza a la libertad, los componentes cognitivo y emotivo, y otros ítems 

para evaluar las actitudes y la intención de comportamiento. 

La amenaza percibida a la libertad se midió mediante cuatro ítems: “El mensaje 

amenazaba mi libertad de elegir”; “El mensaje trataba de tomar una decisión para mí”; 

“El mensaje intentaba manipularme” y “El mensaje intentaba presionarme” (desde 1 = 

muy en desacuerdo, hasta 5 = muy de acuerdo).  
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Para evaluar la respuesta cognitiva, y empleando la técnica de listado de 

pensamientos, se pidió a los participantes que indicaran lo que les pasó por la mente 

durante la lectura de la narración. Dichas respuestas fueron analizadas por tres 

codiciadores y clasificadas en: (a) pensamientos positivos; (b) pensamientos neutrales; o 

(c) pensamientos negativos (en los análisis posteriores solo se incluyeron las cogniciones 

negativas). 

 

Figura 9. 

Los cuatro modelos de la reactancia 

 

Fuente: Dillard y Shen (2005) 

 

Por su parte, para evaluar el componente emotivo los investigadores utilizaron 

cuatro ítems validados en estudios previos (Dillard y Peck, 2000; Dillard et al., 1996), en 

los que a través de escalas de 5 puntos (desde 1 = nada, hasta 5 = mucho) se preguntaba 

a los participantes en qué medida el mensaje narrativo les había hecho sentir “irritado”, 

“enojado”, “molesto” y “agraviado”. 
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Los resultados pusieron de relieve que los participantes en la condición de fuerte 

amenaza a la libertad, reportaban más pensamientos negativos y un mayor sentimiento de 

ira que en la condición de baja amenaza a la libertad. Además, en ambos estudios el 

modelo entrelazado era el que resultaba más eficaz para medir la reactancia. En definitiva, 

el estudio de Dillard y Shen (2005) reveló que la ira y las cogniciones negativas son 

componentes de la reactancia empíricamente inseparables, y que el modelo entrelazado 

ofrece una mayor eficacia para medir la reactancia que otros modelos que la 

operacionalizan como un constructo puramente cognitivo (modelo cognitivo), puramente 

emocional (modelo emotivo), o compuesto por elementos tanto cognitivos como 

emocionales pero operando de forma individual (modelo dual). 

Estos hallazgos han sido confirmados posteriormente en contextos diferentes y 

utilizado mensajes y muestras diversas (p.e, Quick, 2012; Quick y Kim, 2009; Rains y 

Turner, 2007; Shen, 2010), lo que constata la eficacia de la medida diseñada por Dillard 

y Shen para medir la reactancia. 

No obstante, la técnica de listado de pensamientos utilizada por Dillard y Shen 

(2005) para evaluar el componente cognitivo presenta diferentes limitaciones. En primer 

lugar, se trata de una técnica difícil de implementar, especialmente fuera del laboratorio, 

dado que requiere de tiempo para entrenar a los codificadores y clasificar las respuestas 

(Reynolds-Tylus, 2019). En segundo lugar, se trata de una técnica que a menudo produce 

respuestas ambiguas, lo que hace que los codificadores puedan cometer errores de 

interpretación en la clasificación de los pensamientos de los participantes. Este problema 

podría solucionarse haciendo que la codificación de las respuestas recayese en los propios 

participantes, ya que son estos quienes tienen un acceso más directo a sus propias 

evaluaciones y, por tanto, quienes podrían juzgar con mayor precisión la valencia de sus 

pensamientos (Reynolds-Tylus, 2019). No obstante, y aunque sea una alternativa 

aceptable y ampliamente utilizada en el ámbito de la investigación en persuasión narrativa 

(p.e., Rains y Turner, 2007; Quick, 2012), la investigación previa aún no ha demostrado 

si la codificación por parte de los participantes ofrece mejores resultados que la llevada a 

cabo por codificadores entrenados (Reynolds-Tylus, 2019). Por último, se trata de una 

técnica que ofrece dificultades si se pretende emplear en estudios con diseños de medidas 

repetidas (Gardner y Leshner, 2016). 

En un intento de superar estas limitaciones, diversos autores han abandonado la 

técnica del listado de pensamientos y comenzado a medir el componente cognitivo de la 
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reactancia a través de escalas autoinforme. Por ejemplo, en una investigación enfocada 

en promover el autocuidado de la diabetes a través de narraciones, Gardner y Leshner 

(2016) emplearon una media para medir la reactancia compuesta por 3 ítems que ofreció 

una excelente consistencia interna (α = .94): “¿Criticó el mensaje mientras lo estaba 

leyendo?”; “¿Pensó en argumentos que iban en contra de lo que se decía mientras leía el 

mensaje?”; “¿Mientras leía el mensaje se mostró escéptico de lo que se decía?” (desde 1 

= nada, hasta 7 = mucho).  

En la misma línea, Varava y Quick (2015), en un estudio en el que se investigó si 

la reactancia podía explicar el aumento del deseo por parte de los adolescentes de 

exponerse a contenido multimedia restringido. Los investigadores evaluaron el 

componente cognitivo de la reactancia a través de una escala compuesta por 2 ítems (α = 

.87): “Mis pensamientos sobre la calificación de esta película son...” (desde 1 = negativos, 

hasta 7 = positivos); y “Mis pensamientos sobre la calificación de esta película son...” 

(desde 1 = desfavorables, hasta 7 = favorables). 

Por último, y dado que la percepción de amenaza a la libertad es un componente 

destacado de la reactancia psicológica (Brehm, 1966), otros autores han empleado la 

escala de amenaza percibida a la libertad utilizada por Dillard y Shen (2005) para inferir 

dicho constructo (p.e, Shen, 2005; Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020) (véase Tabla 

12).  

 

Tabla 12. 

Medida reactancia Shen (2015) 

Ítems 

1. El mensaje amenazaba mi libertad de elegir 

2. El mensaje intentaba tomar una decisión por mí 

3. El mensaje trataba de manipularme 

4. El mensaje intentaba presionarme 

Nota: los ítems se midieron a través de escalas tipo Likert de 5 puntos (desde 1 = muy en 

desacuerdo, hasta 5 = muy de acuerdo). Fuente: Shen (2015). 
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De esta forma, con el propósito de medir la reactancia en un estudio que 

investigaba sobre los efectos persuasivos de apelaciones a la empatía (en lugar de al 

miedo) en el contexto de mensajes enfocados en la reducción del tabaquismo, Shen (2015) 

empleó la escala de amenaza percibida de Dillard y Shen (2005) obteniendo una adecuada 

consistencia interna (α = .85). 

Las principales ventajas de estas nuevas formas de evaluar la reactancia son el 

menor tiempo que se requiere para completar la escala, y la flexibilidad que ofrece para 

ser implementada en contextos fuera del laboratorio o en estudios de medidas repetidas 

(p.e, Gardner y Leshner, 2016; Quick et al., 2015). 

 

4.4.2.2.3 Evidencia Empírica 

La literatura ha puesto de relieve que tanto la identificación con los personajes 

como el transporte narrativo, son procesos que pueden reducir la reactancia y, de forma 

indirecta, aumentar la efectividad persuasiva de los mensajes narrativos. Por ejemplo, 

Silvia (2005) utilizó mensajes narrativos en los que se manipuló la similitud entre el 

participante y el personaje protagonista a través de elementos como el nombre, la edad o 

el lugar de nacimiento. Los resultados revelaron que la similitud percibida con el 

protagonista, uno de los constructos que conforman la implicación con los personajes 

(Moyer-Gusé, 2008) y que facilita la identificación, reducía la reactancia psicológica, lo 

que en última instancia aumentaba la capacidad persuasiva del mensaje. 

Así mismo, los estudios de Shen (2010, 2011) demostraron que la empatía, una 

de las principales dimensiones de las que se compone la identificación con los personajes 

(Cohen, 2001; Igartua y Barrios, 2012), puede mejorar la efectividad persuasiva de los 

mensajes narrativos a través de la reducción de la reactancia psicológica. De esta forma, 

y a través de dos estudios en los que los participantes eran expuestos a diferentes 

narraciones antitabaco, Shen demostró que determinadas características del mensaje 

narrativo como su grado de realismo, su carga afectiva y el grado en que se retrata el dolor 

y el sufrimiento de los personajes, inducen en la audiencia una mayor empatía por los 

personajes, lo que a su vez permite mitigar la reactancia psicológica y en última instancia 

facilitar el cambio actitudinal. 

En esta misma línea, Igartua y su equipo (2020), realizaron una investigación 

centrada en la prevención del tabaquismo a través de mensajes narrativos. Con este 
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objetivo diseñaron una investigación experimental en la que se analizó el efecto de 

diferentes elementos narrativos (la similitud entre el personaje y la audiencia y la voz 

narrativa) en los procesos explicativos de la persuasión narrativa (identificación, 

transporte, contra-argumentación, reactancia y elaboración cognitiva), e indirectamente 

en la intención de dejar de fumar, las expectativas de auto-eficacia y la percepción de la 

eficacia de la respuesta preventiva. Los resultados mostraron que tanto el transporte 

narrativo como la identificación con los personajes reducían la reactancia psicológica. 

Además, la reducción de la reactancia como consecuencia del incremento de la 

identificación, se asociaba con una mayor intención de dejar de fumar, mejores 

expectativas de auto-eficacia, y una mayor percepción de eficacia de la respuesta 

preventiva.  

En un estudio similar, Rodríguez-Contreras e Igartua (2020) testaron los efectos 

de la voz narrativa y la similitud demográfica entre el protagonista y la audiencia del 

mensaje en la intención de dejar de fumar. Con este objetivo se diseñaron diferentes 

narraciones protagonizadas por un exfumador en formato audio. Los resultados no 

mostraron efectos significativos de las variables independientes, no obstante, se observó 

que tanto el transporte narrativo, como la identificación con los personajes reducían la 

reactancia psicológica. 

La evidencia empírica parece indicar que tanto la identificación con los personajes 

como el transporte narrativo reducen la reactancia psicológica. No obstante, en ocasiones 

la literatura ha arrojado resultados mixtos. Este es el caso del estudio de Shen et al. (2017) 

en el que los investigadores utilizaron capítulos de conocidas series de televisión editados 

para centrarse específicamente en los momentos en los que los personajes discutían sobre 

salud sexual con el objetivo de promover comportamientos saludables. Los resultados 

mostraron que la identificación con los personajes reducía la reactancia psicológica, lo 

que a su vez influía en la percepción favorable del mensaje. No obstante, no se observaron 

efectos del transporte narrativo. Así mismo, en otras ocasiones no se han observado 

efectos persuasivos de la reactancia. Por ejemplo, en el estudio de Moyer-Gusé et al. 

(2012) mencionado con anterioridad en el que los investigadores utilizaron narraciones 

audiovisuales enfocadas en advertir acerca de los riesgos de conducir bajo los efectos del 

alcohol. Los resultados no pusieron de relieve una correlación estadísticamente 

significativa entre la reactancia psicológica y las actitudes acerca de conducir bajo el 

efecto del alcohol. 



CAPÍTULO 4. PERSUASIÓN NARRATIVA 

 

162 

 

4.5 Elementos Narrativos para Potenciar la Identificación y el Transporte 

En los últimos años, se han desarrollado numersos estudios con el objetivo de 

determinar los “ingredientes narrativos” capaces de optimizar la persuasión (Green, 2008, 

p. 48). Como ha podido observarse, la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo, son dos mecanismos clave en los procesos de persuasión narrativa que pueden 

impactar directamente en las creencias, actitudes e intenciones de comportamiento de la 

audiencia, así como facilitar la persuasión indirectamente a través de la reducción de 

mecanismos de resistencia psicológica como la contra-argumentación y la reactancia.   

Dado que la identificación y el transporte facilitan la persuasión, la investigación 

previa se ha centrado en explorar cómo podrían potenciarse ambos mecanismos, ya que, 

activando dichos procesos, se potenciaría de forma indirecta el impacto persuasivo del 

mensaje narrativo (de Graaf et al., 2016; Tukachinsky, 2014).  

De esta forma, en el siguiente apartado se profundiza en los elementos que han 

sido estudiados en el ámbito de la investigación sobre persuasión narrativa con el objetivo 

de aumentar la identificación y el transporte. En este sentido, y siguiendo la clasificación 

utilizada por Igartua (2020), dichos elementos se agrupan en tres bloques: elementos 

relacionados con los aspectos intrínsecos de los mensajes narrativos; con las 

características de los personajes protagonistas; y con las condiciones y estados de 

exposición. 

 

4.5.1 Características Intrínsecas de los Mensajes Narrativos 

El primer bloque de elementos que los investigadores han examinado para 

potenciar la identificación y el transporte se relaciona con aspectos inherentes a los 

propios mensajes narrativos y que se vinculan con la forma de contar la historia, ya que 

constituye un factor que podría impactar de forma determinante en la implicación con la 

narración (Igartua, 2020). De esta forma, los elementos relacionados con las 

características intrínsecas de los mensajes narrativos en los que se ha centrado la 

investigación previa son: la voz narrativa, la perspectiva narrativa, la modalidad del 

mensaje narrativo y la estructura del mismo. 
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4.5.1.1 Voz Narrativa 

La voz narrativa es una propiedad textual de los mensajes que es definida como 

la perspectiva desde la que se cuenta la historia (Chen et al, 2017). De forma general, es 

posible diferenciar entre tres tipos voz narrativa (Banerjee y Greene, 2012), primera, 

segunda y tercera persona: 

• Voz narrativa en primera persona: la historia es narrada por el personaje 

protagonista utilizándose pronombres de primera persona “yo” (p.e., “Estaba 

cansado, así que me fui a casa”).  

• Voz narrativa en segunda persona: la historia identifica al lector/espectador como 

protagonista de la narración y se utilizan pronombres en segunda persona “tú” 

(p.e., “Estabas cansado, así que te fuiste a casa”).  

• Voz narrativa en tercera persona: la historia es relatada por un narrador 

omnisciente que no forma parte de la historia y que se refiere al personaje 

protagonista bien por su nombre de pila, o utilizando pronombres de tercera 

persona “él” (p.e., “Jorge estaba cansado, así que se fue a casa”).  

A pesar de ser un recurso formal muy relevante para el diseño de los mensajes 

narrativos (Chen et al., 2016), el estudio sobre sus efectos no ha despertado demasiado 

interés por parte de los investigadores. De hecho, en la revisión de de Graaf et al. (2016) 

se analizaron un total de 153 estudios experimentales sobre persuasión narrativa, de los 

que solo cuatro manipularon este atributo del mensaje. 

Si bien existen tres voces narrativas principales y se han estudiado los efectos de 

voz narrativa en segunda persona (p.e., Christy, 2018), la investigación previa se ha 

centrado en el estudio de la voz narrativa en primera y en tercera persona (de Graaf et al., 

2016), sugiriendo una mayor eficacia persuasiva de las narraciones relatadas en primera 

persona. La razón de esta mayor eficacia de la voz narrativa en primera persona se 

argumenta en base a dos factores. Por un lado, se ha observado que las personas tienen 

mayor acceso a la vida interna del protagonista y a su proceso de pensamiento cuando las 

narraciones están escritas en primera persona (Segal et al., 1997), lo que podría facilitar 

el compromiso narrativo. Por otra parte, los mensajes en tercera persona son relatados por 

un narrador desde un punto de vista externo, lo que podría establecer una barrera 

psicológica entre la audiencia y el personaje, traduciéndose en menores niveles de 

identificación y transporte (Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020).  
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La evidencia meta-analítica acerca de los efectos de la voz narrativa pone de 

relieve una mayor eficacia persuasiva de la voz narrativa en primera persona. Así, en un 

meta-análisis reciente en el que se analizaron los resultados de 16 estudios en el ámbito 

de la salud, Chen y Bell (2021) observaron que las narraciones en primera persona (en 

comparación con las narraciones en tercera persona) producían mayor identificación con 

los personajes, lo que a su vez se asociaba con una mayor susceptibilidad percibida de 

amenaza para la salud. No obstante, no se observaron diferencias significativas entre las 

narraciones en primera y en tercera persona en términos de transporte narrativo (Chen y 

Bell, 2021). Así mismo, en una revisión reciente, también en el ámbito de la 

comunicación sanitaria, de Graaf et al. (2016) observaron que todas las narraciones 

escritas en primera persona analizadas en el estudio produjeron efectos cognitivos y 

actitudinales en los participantes. Por último, una revisión sistemática en la que se 

sintetizó la evidencia de 17 estudios en el ámbito de la comunicación sanitaria, reveló que 

aquellos estudios que empleaban narraciones en primera persona tenían el doble de 

posibilidades de producir un efecto persuasivo, en este caso relacionado con la toma de 

decisiones con respecto a temas de salud, que las narraciones relatadas en tercera persona 

(Winterbottom et al., 2008).  

Además de la revisiones de meta-análisis, se han desarrollado numerosos estudios 

con el objetivo de testar los efectos persuasivos de la voz narrativa. Así, Nan y su equipo 

(2015), examinaron los efectos de la voz narrativa (en primera persona versus en tercera 

persona) sobre la percepción de riesgo de contagiarse del VPH. Los resultados mostraron 

que la narración en primera persona aumentaba la percepción de riesgo sobre el VPH, lo 

que a su vez se asociaba con una mayor intención de obtener la vacuna contra el VPH 

cuando ésta se ofrecía de forma gratuita (no se observaron efectos significativos cuando 

la vacuna se ofrecía a los participantes al precio de venta). En un estudio similar, Nan et 

al. (2017), comprobaron los efectos de la estructura del mensaje (mensajes narrativos 

versus no narrativos); la voz narrativa (primera persona versus tercera persona); y la 

modalidad del mensaje (formato escrito versus formato audio), en la efectividad 

persuasiva de un mensaje enfocado en promover la vacunación contra el VPH. Los 

resultados mostraron que el mensaje no narrativo relatado en primera persona y en 

formato escrito condujo a una mayor percepción de riesgo de contraer VPH que un 

mensaje narrativo en tercera persona, lo que a su vez se asociaba con una mayor intención 

de vacunarse cuando la vacuna se ofrecía a los participantes de forma gratuita (no se 
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observaron efectos significativos cuando la vacuna se ofrecía al precio de venta). Sin 

embargo, no se observaron efectos significativos cuando la modalidad del mensaje era en 

formato audio. 

Así mismo, Kim et al. (2020) realizaron dos estudios experimentales en los que 

testaron los efectos persuasivos de la voz narrativa (primera persona versus tercera 

persona) sobre las actitudes y las intenciones de comportamiento hacia miembros del 

exogrupo. Con este objetivo, los investigadores diseñaron una narración en la que un 

trabajador de Bangladesh relataba su experiencia en Singapur aludiendo a las difíciles 

condiciones laborales a las que tuvo que hacer frente. Los resultados mostraron que la 

narración en primera persona (en comparación con la narración en tercera persona) 

aumentaba significativamente el apoyo a las políticas para la protección de los 

trabajadores inmigrantes, así como la intención de ayudar al exogrupo. Un efecto 

persuasivo que era explicado por el mayor nivel de presencia social del personaje 

inmigrante en la condición de voz narrativa en primera persona. 

Kim y Shapiro (2016), testaron los efectos de la voz narrativa utilizada para relatar 

la historia (voz narrativa en primera persona versus en tercera persona) y la similitud 

autobiográfica entre los participantes y el personaje, en la resistencia a narraciones sobre 

salud. En este caso, el estímulo utilizado fue una historia basada en un reportaje de prensa 

sobre el uso de drogas en la comunidad universitaria. Concretamente, las historias 

mostraban las consecuencias negativas del uso de Adderall (un fármaco utilizado para 

estudiar de forma ilícita). Los investigadores encontraron que la narración en primera 

persona se asoció con un mayor transporte narrativo solo cuando los lectores eran usuarios 

del fármaco, es decir, cuando existía una alta similitud biográfica con el protagonista. 

Igualmente, Hartung et al. (2016) investigaron la influencia de la voz narrativa 

(en primera persona versus en tercera persona), en la inmersión narrativa (transporte 

narrativo y generación de imágenes mentales), a través de la lectura de narraciones de 

ficción. Los resultados mostraron que los participantes que leyeron las historias relatadas 

en primera persona reportaron mayores niveles de inmersión narrativa (mayor transporte 

narrativo y mayor número de imágenes mentales durante la lectura), en comparación con 

los participantes en la condición de voz narrativa en tercera persona.  

De la misma forma, Chen et al. (2017), estudiaron los efectos persuasivos de tres 

elementos narrativos en un mensaje sobre la diabetes tipo 2: la voz narrativa (en primera 

persona versus en tercera persona); la competencia del protagonista (modelo positivo que 
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previene la diabetes versus modelo negativo que desarrolla la diabetes); y la similitud 

entre el lector y el protagonista (demográficamente similar versus demográficamente 

diferente). Los resultados mostraron que la identificación fue más fuerte en la condición 

de voz narrativa en primera persona y cuando el protagonista fue un modelo positivo. Así 

mismo, el efecto de la identificación en la persuasión fue mediado por la autorreferencia. 

Por su parte, la similitud demográfica entre el lector y el protagonista no afectó a la 

identificación con el personaje.  

Por último, en un estudio reciente, Igartua y Rodríguez-Contreras (2020) 

analizaron el papel de la voz narrativa en la identificación y los procesos cognitivos de 

contra-argumentación, reactancia y elaboración cognitiva, a través de un mensaje 

narrativo enfocado en la prevención del tabaquismo. Con este objetivo, los investigadores 

diseñaron una narración testimonial en la que una mujer de 45 años relataba su 

experiencia para abandonar el tabaco y los beneficios experimentados al dejar de fumar. 

Los resultados mostraron que la voz narrativa en primera persona aumentaba la 

identificación, lo que a su vez se asociaba con menor contra-argumentación y menor 

reactancia. Así mismo, los investigadores observaron que una menor contra-

argumentación se asociaba con una mayor percepción de efectividad del mensaje, así 

como con mayores expectativas de eficacia de la respuesta preventiva (p.e., considerando 

que dejar de fumar mejoraría su salud). No se observaron efectos estadísticamente 

significativos de la reactancia sobre las variables dependientes.  

Si bien la investigación previa parece sugerir que la voz narrativa en primera 

persona es más eficaz desde el punto de vista persuasivo, también existen estudios que no 

han encontrado efectos significativos. Así por ejemplo, Banerjee y Greene (2012) 

realizaron una investigación en la que se utilizaron narraciones centradas en prevenir el 

consumo de drogas con el objetivo de evaluar los efectos de la voz narrativa (en primera 

persona versus en tercera persona) en el transporte, así como el rol del transporte en el 

proceso de persuasión. Con este objetivo, los investigadores utilizaron como estímulo 

experimental cuatro narraciones de tipo testimonial recopiladas en diferentes sitios web 

antidroga y en las que se describían las consecuencias negativas del consumo de cocaína. 

Los hallazgos mostraron que no había diferencia entre las narraciones en primera y en 

tercera persona en términos de transporte. No obstante, los investigadores observaron que 

un mayor transporte narrativo se asociaba con expectativas más negativas acerca del 

consumo de cocaína. 
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De la misma forma, Chen et al. (2015) exploraron los efectos de la voz narrativa 

(primera persona versus tercera persona) en el transporte, e indirectamente en el impacto 

persuasivo de narraciones enfocadas en la prevención del cáncer de colon. En base a los 

resultados los investigadores constataron que la voz narrativa no influía en el transporte. 

Chen y su equipo (2016) volvieron a testar los efectos de la voz narrativa, esta vez sobre 

la identificación con los personajes, utilizando un mensaje narrativo enfocado en la 

reducción del consumo de cafeína. De esta forma, los autores postulaban que el mensaje 

relatado en primera persona tendría un efecto mayor, en comparación con un mensaje 

narrado en tercera persona, sobre la identificación con los personajes, lo que a su vez 

aumentaría de forma indirecta el impacto persuasivo del mensaje. Los resultados pusieron 

de relieve que la voz narrativa no tenía efectos sobre la identificación con los personajes. 

Así mismo, Christy (2018) realizó un estudio experimental en el ámbito de la 

reducción del prejuicio hacia grupos discriminados en el que testó los efectos de la voz 

narrativa (primera, segunda y tercera persona) en la identificación con los personajes y el 

transporte narrativo. La narración utilizada como estímulo fue Just as I am, una historia 

de E. L. Harris (1995) utilizada anteriormente por otros investigadores en el ámbito de la 

Comunicación (p.e., Green, 2004), en la que un hombre gay es discriminado por su 

orientación sexual en una reunión de antiguos alumnos de la universidad. Los resultados 

mostraron que la voz narrativa no tenía efectos sobre la identificación ni sobre el 

transporte. 

Existen estudios que han puesto de relieve que bajo ciertas circunstancias, la voz 

narrativa en tercera persona sería más efectiva para provocar transporte. En este sentido, 

en el ámbito de la salud Meadows (2012), examinó los efectos de la voz narrativa y la 

vivacidad de la historia en el transporte narrativo y la persuasión global de narraciones en 

formato audio. Los resultados revelaron que los individuos que fueron expuestos a la 

versión de la narración con más vivacidad (con un mayor uso de adjetivos y adverbios) y 

en tercera persona, experimentaron un mayor grado de transporte narrativo que los 

participantes que fueron expuestos a la versión de la narración con menos vivacidad y 

relatada en primera persona. 

En definitiva, los resultados sobre la eficacia persuasiva de la voz narrativa han 

puesto de relieve que la voz narrativa en primera persona es más efectiva para provocar 

identificación y transporte (p.e., Chen et al., 2017; Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020; 

Kaufman y Libby, 2012; Kim y Shapiro, 2016). No obstante, existen investigaciones en 



CAPÍTULO 4. PERSUASIÓN NARRATIVA 

 

168 

 

las que no se han encontrado efectos significativos (Banerjee y Greene, 2012; Chen et al., 

2015, 2016), o que incluso demuestran que bajo ciertas circunstancias, la voz narrativa 

en tercera persona podría ser más eficaz (p.e., Meadows, 2012). A continuación se 

incluyen dos tablas en la que se sintetiza la información relativa a la manipulación y los 

efectos persuasivos de la voz narrativa (véase Tabla 13 y Tabla 14).  

 

Tabla 13. 

Voz narrativa (primera parte) 

Voz narrativa 

Autor/es N Estímulo Manipulación  Hallazgos 

Banerjee y 

Greene 

(2012) 

500 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

No se observaron diferencias entre 

la primera y la tercera persona en 

términos de transporte 

Meadows 

(2012) 

80 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

Vivacidad de la historia: alta 

vivacidad (mayor uso de 

adjetivos y adverbios) vs. 

baja vivacidad (menor uso) 

La narración con más vivacidad y 

en tercera persona produjo los 

mayores niveles de transporte 

narrativo 

Nan et al. 

(2015) 

174 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

La narración en primera persona 

aumentaba la percepción de 

riesgo, lo que se asociaba con una 

mayor intención de vacunarse 

Chen et al. 

(2015) 

499 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

La voz narrativa no influyó en el 

transporte 

Kim y 

Shapiro 

(2016) 

228 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

Similitud biográfica: alta 

similitud (usuarios del 

fármaco) vs. baja similitud 

(no usuarios) 

La narración en primera persona se 

asoció con un mayor transporte 

narrativo solo cuando los lectores 

eran autobiográficamente 

similares al personaje protagonista 

(usuarios del fármaco) 

Hartung et 

al. (2016) 

64 Narraciones 

escritas 

Narración en primera 

persona vs. en tercera 

persona 

La narración en primera persona 

produjo mayores niveles de 

inmersión narrativa. 

Chen et al. 

(2016) 

533 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

Similitud demográfica: alta 

similitud (misma edad y 

sexo) vs. baja similitud (edad 

y sexo diferentes) 

La voz narrativa no influyó en la 

identificación. Tampoco se 

observaron efectos de interacción 

de la voz narrativa y la similitud 

demográfica en la identificación  
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Tabla 14. 

Voz narrativa (segunda parte) 

Voz narrativa 

Autor/es N Estímulo Manipulación  Hallazgos 

Chen et al. 

(2017) 

489 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

Competencia del 

protagonista: modelo 

positivo (previene la 

diabetes) vs. modelo 

negativo (la contrae) 

La identificación fue más fuerte en 

la condición de voz narrativa en 

primera persona y cuando el 

protagonista fue un modelo 

positivo 

Nan et al. 

(2017) 

121 Narraciones 

escritas y en 

formato audio 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

Modalidad del mensaje: 

formato escrito vs. audio 

La narración en primera persona se 

asoció con una mayor percepción 

de riesgo de contraer VPH, lo que 

a su vez se asociaba con una mayor 

intención de vacunarse 

Christy 

(2018) 

304 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona vs. narracion 

en segunda persona 

La voz narrativa no influyó en la 

identificación ni en el transporte 

Kim et al. 

(2020) 

410 Narraciones 

escritas 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

La narración en primera persona 

aumentaba la presencia social, lo 

que a su vez se asociaba a un 

mayor apoyo e intención de ayudar 

al exogrupo 

Igartua y 

Rodríguez-

Contreras 

(2020) 

525 Narraciones 

escritas 

 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

La voz narrativa en primera 

persona aumentaba la 

identificación, lo que a su vez se 

asociaba con menor contra-

argumentación y reactancia 

 

 

4.5.1.2 Perspectiva Narrativa 

La perspectiva narrativa es una característica textual que podría definirse como el 

punto de percepción psicológico desde el cual se presentan los eventos que se suceden en 

el relato (Bal, 1997). Así por ejemplo, una historia puede ser relatada desde la posición 

del protagonista o del antagonista. Cuando la perspectiva de la historia se posiciona con 

el protagonista, se presenta su particular visión sobre los eventos, así como sus reacciones 

y pensamientos (de Graaf et al., 2012). Una visión sobre los eventos que sería muy 
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diferente si la perspectiva narrativa utilizada para contar la historia fuera la del 

antagonista.  

De esta forma, la perspectiva narrativa facilita que la audiencia acceda a las 

motivaciones, metas y percepciones de los personajes, por lo que se convierte en un 

elemento estratégico para provocar identificación y transporte narrativo (van Krieken et 

al., 2017). Por este motivo, diferentes estudios han manipulado la perspectiva narrativa 

con el objetivo de potenciar la identificación con los personajes y el transporte narrativo. 

Por ejemplo, de Graaf y su equipo (2012) realizaron dos estudios experimentales 

con el propósito de evaluar los efectos de la perspectiva narrativa en la identificación con 

los personajes y las actitudes relacionadas con el tema abordado en la narración. En ambos 

estudios, se diseñaron dos versiones de una narración en la que los personajes tenían 

objetivos opuestos. En el estudio 1 la narración trataba sobre una entrevista de trabajo, y 

en el estudio 2 sobre dos hermanas que debaten acerca de la eutanasia como alternativa a 

una muerte digna para su madre en coma irreversible. De esta forma, una versión de la 

narración es contada desde la perspectiva de un personaje (el solicitante de empleo en el 

estudio 1; y la hermana a favor de la eutanasia en el estudio 2), mientras que la otra versión 

de la narración se cuenta desde la perspectiva del otro personaje (el entrevistador en el 

estudio 1; y la hermana en contra de la eutanasia en el estudio 2).  

Los resultados de ambos estudios demostraron que la perspectiva narrativa influía 

en la identificación con los personajes y en las actitudes consistentes con la historia. Así 

por ejemplo, los participantes que leyeron la narración protagonizada por la hermana que 

se posicionaba a favor de la eutanasia, se identificaron más fuertemente con ese personaje, 

y reportaron una actitud más favorable hacia considerar la eutanasia que los participantes 

que leyeron la narración protagonizada por la hermana en contra de la eutanasia (de Graaf 

et al., 2012). 

Hoeken y Fikkers (2014) evaluaron los efectos de la perspectiva narrativa sobre 

la identificación con los personajes e indirectamente sobre las actitudes. Con este 

objetivo, los investigadores diseñaron una narración en la que dos estudiantes discuten 

los pros y los contras de una subida del precio de la matrícula universitaria. Al igual que 

en estudio anterior, la manipulación consistió en que una versión de la narración era 

protagonizada por el personaje a favor de la subida del precio, mientras que la otra versión 

era protagonizada por el personaje que estaba en contra.  
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Los resultados mostraron que la perspectiva narrativa influía en la identificación, 

es decir que los participantes se identificaban más fuertemente con el personaje principal 

que con el antagonista. Así mismo, los resultados mostraron que la identificación con los 

personajes tenía efectos en las actitudes. De esta forma, los investigadores observaron 

que la identificación con el personaje a favor de la subida de precios provocaba actitudes 

más favorables hacia el tema en cuestión, y a la inversa. 

Hoeken y su equipo (2016), testaron el impacto de la similitud con el protagonista 

y de la perspectiva de la historia sobre la identificación con los personajes, e 

indirectamente sobre las actitudes hacia el tema abordado en la narración. De esta forma, 

los participantes eran expuestos a dos historias en las que se presenta un conflicto entre 

dos personajes (un abogado y una viuda en el estudio 1; y un médico y el hijo de un 

paciente en el estudio 2). La perspectiva narrativa fue manipulada describiendo los 

acontecimientos como experimentados y narrados por un personaje o su opositor. En 

cuanto a la manipulación de la similitud, en el estudio 1 la mitad de los participantes eran 

estudiantes de derecho y la otra mitad de humanidades. Por su parte, en en el segundo 

estudio, la mitad de los participantes eran estudiantes de medicina y la otra mitad de 

humanidades.  

En ambos estudios, tanto la similitud con el personaje como la perspectiva 

narrativa influyeron en la identificación con el personaje protagonista, que a su vez 

mediaba en el impacto de la perspectiva narrativa sobre las actitudes. Así mismo, los 

resultados revelaron que el impacto de la perspectiva narrativa resultó ser más fuerte que 

el de la similitud, ya que estudiantes de derecho y de medicina se identificaron más 

fuertemente con el protagonista incluso si el antagonista era un abogado o un médico 

respectivamente.  

A continuación se presenta una tabla resumen en la que se sintetiza la información 

relativa a la manipulación y los efectos persuasivos de la perspectiva narrativa (véase 

Tabla 15).  
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Tabla 15. 

Perspectiva narrativa 

Perspectiva narrativa 

Autor/es N Estímulo Manipulación  Hallazgos 

de Graaf et 

al. (2012) 

E1=120 

E2=200 

Narraciones 

escritas 

Perspectiva: narración 

relatada desde la perspectiva 

de un personaje vs. su opositor 

La perspectiva narrativa 

influía en la identificación y 

en las actitudes 

Hoeken y 

Fikkers 

(2014) 

138 Narraciones 

escritas 

Perspectiva: narración 

relatada desde la perspectiva 

de un personaje vs. su opositor 

La perspectiva narrativa 

influía en la identificación, lo 

que a su vez, tenía efectos en 

las actitudes 

Hoeken et 

al. (2016) 

E1=120  

E2=120  

Narraciones 

escritas 

Perspectiva: narración 

relatada desde la perspectiva 

de un personaje vs. su opositor 

La perspectiva narrativa 

influyó en la identificación, lo 

que a su vez, tenía efectos en 

las actitudes 

 

 

4.5.1.3 Modalidad del Mensaje Narrativo 

La modalidad del mensaje se definiría como el canal a través del cual los mensajes 

narrativos se entregan o presentan a los participantes en un estudio (texto, audio, video, 

videojuego). En el ámbito de la persuasión narrativa es importante conocer si la 

modalidad de presentación del mensaje tiene implicaciones sobre el compromiso 

narrativo (Green y Brock, 2002). 

En este sentido, la lectura de una narración implica más recursos cognitivos (por 

ejemplo una mayor generación de imágenes mentales) que el procesamiento de estímulos 

visuales en los que el miembro de la audiencia desempeña un papel más pasivo (Green y 

Brock, 2000, 2002), por lo que las narraciones escritas podrían aumentar el compromiso 

narrativo con la historia.  

Por otra parte, se argumenta que precisamente debido a que la lectura requiere de 

un gran esfuerzo mental para que se produzca el transporte, este podría verse fácilmente 

interrumpido, mientras que el menor esfuerzo requerido para procesar los mensajes 

audiovisuales facilitaría el compromiso narrativo (Green et al., 2008). Además, los 

mensajes audiovisuales pueden ofrecer una versión más rica y vívida de la narración, que 

no dependería de las capacidades imaginativas de la audiencia (Shen et al., 2015). Por 

ejemplo, el componente auditivo del mensaje audiovisual compuesto por las voces, los 
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sonidos o la música, podría constituir una parte esencial de la experiencia, captando la 

atención de la audiencia y proporcionando señales emocionales adicionales que no 

estarían presentes en las narraciones escritas (Walter et al., 2017).  

Finalmente, tanto en el caso de la lectura como en el del visionado de televisión o 

películas, el rol del espectador es relativamente pasivo si lo comparamos con el que 

desarrolla en otro tipo de experiencias que requieren un mayor nivel de interacción como 

es el caso de los videojuegos (Tukachinsky, 2014), por lo que los videojuegos podrían 

ofrecer una experiencia más absorbente desde una perspectiva psicológica.  

A pesar de que la modalidad del mensaje podría ser un elemento que condicione 

la experiencia narrativa, el estudio sobre sus efectos en la identificación con los 

personajes y el transporte narrativo no ha recibido mucho interés por parte de los 

investigadores en el ámbito de la persuasión narrativa. En un meta-análisis realizado por 

Tukachinsky (2014) en el que se sintetizaron los efectos de 57 estudios, se puso de relieve 

que las narraciones escritas inducían mayor transporte narrativo que las narraciones 

audiovisuales (las narraciones en formato videojuego no pudieron incluirse en este 

análisis por la escasez de estudios que analizaran los efectos en el transporte de esta 

modalidad del mensaje). No obstante, en lo que respecta a la identificación, las 

narraciones en formato videojuego fueron las más efectivas, sin encontrarse diferencias 

significativas entre narraciones escritas y audiovisuales. 

Sin embargo, los estudios de meta-análisis no dejan de ofrecer una perspectiva 

agregada, en lugar de una comparación controlada experimentalmente, de los efectos en 

la implicación narrativa de la modalidad del mensaje narrativo. En este sentido, en un 

estudio reciente realizado por Walter et al. (2017), se compararon los efectos en la 

participación narrativa de versiones impresas y audiovisuales de la misma historia 

relacionada con el cáncer cervical. En este caso los resultados mostraron que la versión 

en formato audiovisual, en comparación con la versión en formato escrito, incrementaba 

la implicación cognitiva y emocional con el mensaje, dos elementos que junto con la 

activación de imágenes mentales, son los implicados en el transporte narrativo (Green y 

Brock, 2000). 

A pesar de estos resultados mixtos, la mayoría de los investigadores se decantan 

por la utilización de narraciones escritas como estímulo experimental. En este sentido, en 

la revisión realizada por Dahlstrom et al. (2017) se analizaron un total de 135 estudios, 

de los cuales más del 68% empleaban narraciones en formato escrito. No obstante, 
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atendiendo a los datos disponibles, esta preferencia en cuanto al uso de narraciones 

escritas como estímulo experimental parece responder más a su mayor facilidad para ser 

manipuladas experimentalmente, que a su supuesta superioridad persuasiva. 

 

4.5.1.4 Estructura del Mensaje Narrativo 

La Teoría del Afecto Estructural (Structural‐Affect Theory) desarrollada por 

Brewer y Lichtenstein (1981, 1982) postula que los textos narrativos activan una 

respuesta afectiva en el receptor que puede ser de tres tipos: suspense, sorpresa o 

curiosidad. Según esta teoría, dicha respuesta emocional es influenciada por la forma de 

ordenar los acontecimientos de la historia dentro del discurso. En este contexto, cuando 

se habla de acontecimientos Brewer y Lichtenstein se refieren a dos concretamente: el 

acontecimiento iniciador (initiating event), y el resultado de dicho acontecimiento 

(outcome). 

De esta forma, cuando el orden cronológico se altera presentando el resultado 

antes que el acontecimiento iniciador, se produce sorpresa o curiosidad en el público. La 

sorpresa se produciría si el receptor no es consciente de que se ha omitido el 

acontecimiento iniciador, mientras que la curiosidad se despertaría si el espectador es 

consciente de dicha omisión. 

Por su parte, cuando la estructura de la historia presenta los acontecimientos de 

forma cronológica (primero el acontecimiento iniciador y luego su resultado) se genera 

suspense en la audiencia. En otras palabras, el evento iniciador establece la expectativa 

de un resultado final, y genera suspense en tanto en cuanto implica la esperanza de que 

se produzca un resultado positivo previsto y el temor de que los acontecimientos tomen 

un giro negativo inesperado (Bálint, et al., 2017). Así mismo, Brewer y Lichtenstein 

(1981) observaron que si colocaban material discursivo adicional entre el evento iniciador 

y el resultado se inducía mayor suspense en la audiencia.   

El suspense está estrechamente relacionado con el transporte narrativo ya que 

ambos aspectos involucran la atención a los eventos relatados en la historia (p.e., Bezdek 

y Gerrig, 2016). De hecho, existen estudios que señalan que el suspense es parte de la 

experiencia de absorción narrativa (Green y Brock, 2000; Kuiken y Douglas, 2017) 
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Por este motivo, algunos autores se han preguntado si la estructura de la narración 

podría influir en el transporte narrativo. Por ejemplo, de Graaf y Hustinx (2011) testaron 

los efectos de la estructura narrativa en el transporte diseñando diferentes versiones de 

una narración. De esta forma, en la versión de la narración con “estructura de suspense”, 

los autores incluyeron eventos entre el acontecimiento iniciador y el resultado. Mientras 

que en la versión de la narración con “estructura sin suspense”, el acontecimiento 

iniciador era seguido inmediatamente después por el resultado, incluyendo 

posteriormente el material discursivo a modo de flashback.  

La narración utilizada como estímulo experimental fue una parte del libro De 

Dans van de Geesten de Ton van der Lee (2005), una historia que estaba formada por 4 

episodios y que era protagonizada un hombre europeo (Tony) que contrae la malaria en 

Mali: 

1) El primer episodio describe a Tony sentado en el tejado de su casa contemplando 

su pasado, su inmigración a África y las dificultades que tuvo que superar.  

2) En el segundo episodio ocurre el evento iniciador, Tony contrae malaria y se pone 

muy enfermo.  

3) En el tercer episodio Tony recibe tratamiento en el hospital pero no mejora. 

4) En el cuarto episodio se produce el resultado final. Tony es tratado por un 

curandero africano quien le cura completamente de la malaria.  

Con el propósito de manipular la estructura narrativa, en la versión con “estructura 

de suspense”, la narración fue presentada de forma cronológica, el episodio 1, seguido 

del evento iniciador (episodio 2), seguido del episodio del hospital (episodio 3), y 

finalmente el evento resultado en el que Tony es curado definitivamente de la malaria 

(episodio 4). Por su parte, en la versión con estructura “sin suspense” el evento inicial 

(episodio 2) fue seguido inmediatamente por el episodio de la curación final (episodio 4). 

Posteriormente, se incluyeron el resto de episodios a modo de flashbacks (episodio 1 y 

episodio 3). Los resultados mostraron que la estructura narrativa tuvo un efecto 

estadísticamente significativo en el transporte. De esta forma, los participantes en la 

condición de “estructura de suspense” reportaron mayores niveles de transporte narrativo 

en la historia que los participantes en la condición de “estructura sin suspense”. 

Así mismo, en un estudio reciente Bálint y su equipo (2017) testaron los efectos 

de la estructura narrativa en el transporte a través de la inclusión de elementos diegéticos 

y no diegéticos entre el evento iniciador y el evento resultado. La razón de incluir estas 



CAPÍTULO 4. PERSUASIÓN NARRATIVA 

 

176 

 

manipulaciones se debió a que estudios previos demostraron que la inclusión de 

elementos diegéticos entre el evento iniciador y en resultado final conducía a un mayor 

nivel de suspense (p.e., Doicaru, 2016; Kuijpers, 2014). El término diegético hace 

referencia a elementos que forman parte del mundo ficticio, como los personajes, el 

escenario, los sonidos etc. Así por ejemplo, en un texto escrito pueden ser descripciones 

adicionales de la ubicación o el estado mental de los personajes, mientras que en la 

película se pueden incluir tomas adicionales de detalles dentro de la escena o de los 

personajes. Por su parte, los elementos no diegéticos no tienen una relación directa con el 

evento principal, y en ocasiones tienen una conexión metafórica con los eventos en curso, 

también llamado montaje intelectual (Eisenstein, 1977). Los resultados del estudio 

pusieron de relieve que la inclusión de elementos diegéticos entre el evento iniciador y el 

evento resultado no tenía efectos estadísticamente significativos en el transporte 

narrativo.  

Por último, González-Cabrera e Igartua (2018) se plantearon si la estructura 

narrativa, entendida como el discurso narrativo empleado para hacer avanzar la historia, 

podría incrementar la identificación y el transporte. Así, una narración audiovisual en 

forma de testimonio que se valga de elementos como la voz narrativa en primera persona 

y la denominada “ruptura de la cuarta pared” (cuando el emisor se dirige directamente a 

la audiencia mirando a cámara), podría provocar más empatía y una mayor identificación 

y absorción narrativa, que una narración que se valga de diálogos entre diferentes 

personajes para hacer avanzar la historia. Así mismo, González-Cabrera e Igartua testaron 

si el efecto de la estructura narrativa podría estar condicionado por la alfabetización 

mediática, la “habilidad para acceder, analizar, evaluar y comprender de forma crítica los 

mensajes mediáticos” (González-Cabrera e Igartua, 2018, p. 1449).  

Con el objetivo de testar sus predicciones, los investigadores desarrollaron una 

investigación experimental en la que se produjeron dos narraciones audiovisuales, una en 

formato testimonial y otra en formato dialógico, las cuales fueron diseñadas para prevenir 

el embarazo en adolescentes. Los resultados mostraron que el video con una estructura 

narrativa testimonial provocaba mayor transporte narrativo (solo en las participantes con 

un bajo nivel de alfabetización mediática). No obstante, la estructura narrativa no afectó 

la identificación con los personajes. 
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4.5.2 Atributos de los Personajes 

El segundo bloque de elementos estudiados se asocia con los rasgos de los 

personajes que protagonizan los mensajes narrativos utilizados como estímulo 

experimental. En este sentido, los personajes son un elemento fundamental de cualquier 

narración y, por lo tanto, el diseño de sus atributos puede influir de forma determinante 

en su impacto persuasivo (Moyer-Gusé, 2008). En este sentido, el principal atributo en el 

que se ha centrado la investigación previa es la similitud entre el personaje y la audiencia. 

 

4.5.2.1 Similitud 

La similitud se refiere al grado en que los miembros de la audiencia comparten 

ciertos rasgos con los personajes, y estudios previos sugieren que es un elemento que 

puede influir positivamente tanto en la identificación con los personajes, como en el 

transporte narrativo (Slater y Rouner, 2002). 

En este sentido, parece razonable suponer que la audiencia adoptará con mayor 

probabilidad la perspectiva de aquellos personajes que son similares (o percibidos como 

similares), que aquellos que no lo son (Cohen, 2001, 2006; Green, 2006). De hecho, 

diversos estudios han demostrado que los participantes que comparten características 

como el género o la etnia con los personajes de una narración, presentan una mayor 

identificación con estos (Appiah, 2001; Jose y Brewer, 1984).  

De esta forma, se supone que la similitud aumenta la identificación con los 

personajes, e indirectamente el impacto actitudinal de los mensajes narrativos (Slater y 

Rouner, 2002). De hecho, incluso se sostiene que la similitud es un requisito para la 

identificación con un personaje, dado que la identificación conlleva una fusión de 

identidad entre el personaje y la audiencia (Cohen, 2001). En otras palabras, se asume 

que, cuanto mayor es la similitud con un personaje, mayor es la identificación (Igartua y 

Vega, 2016).  

Igualmente, diversos autores señalan que el transporte narrativo también puede 

ser reforzado con la presencia de personajes similares a la audiencia. En este sentido, 

Green (2004) observó que los participantes con experiencias personales similares a las 

del protagonista de una narración eran más transportadas a la historia, lo que a su vez se 

asociaba con el desarrollo de creencias coherentes con el tema tratado en la historia. Así 
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mismo, existe evidencia de que cuantas más características se comparten entre el 

protagonista y el receptor de la narración, mayor es el transporte narrativo (Kim et al., 

2016). 

A pesar de ello, aún no está clara cuál es la conexión entre la similitud y el 

compromiso narrativo dado que la evidencia empírica ofrece resultados inconsistentes 

(de Graaf et al., 2016). Así como tampoco está claro qué tipo de similitud es más efectiva, 

dado que la similitud es un constructo multidimensional que puede basarse en rasgos 

objetivos (p.e., la edad o el género), así como en otros más subjetivos (p.e., determinados 

valores o experiencias biográficas) (Igartua et al., 2019b).  

A continuación se presentan investigaciones que han testado los efectos de la 

similitud, tanto objetiva como subjetiva, sobre la identificación con los personajes y el 

transporte narrativo. 

 

4.5.2.1.1 Similitud Basada en Rasgos Objetivos 

En línea con Hoffner y Buchanan (2005), quienes afirmaban que los lectores 

“tienden a sentirse similares a los personajes que son como ellos mismos en términos de 

características demográficas como el género, la raza o la edad” (p. 328), diversos 

investigadores se han centrado en la manipulación de tales características objetivas con 

el objetivo de potenciar la identificación con los personajes y el transporte narrativo 

(Ooms et al., 2019). 

De esta forma, en la investigación previa se han manipulado características 

demográficas como el género de los personajes. Así por ejemplo, Chen et al. (2016) 

testaron los efectos de la similitud sobre la identificación con los personajes, utilizando 

un mensaje narrativo en el que los participantes eran expuestos a un supuesto artículo 

periodístico sobre la sobredosis de cafeína. Para manipular la similitud, los investigadores 

manipularon la edad y el género del protagonista con el objetivo de generar dos 

condiciones experimentales (alta similitud versus baja similitud). Así, se postulaba que el 

mensaje protagonizado por un personaje que comparte la edad y el género con los 

participantes provocaría mayor identificación, e indirectamente un mayor impacto 

persuasivo del mensaje, que si el personaje presenta una edad mayor y el género opuesto. 

Los resultados mostraron que los participantes que leyeron la versión del artículo 

protagonizada por otro joven del mismo sexo presentaron mayores niveles de 
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identificación con el personaje, que aquellos que leyeron la narración protagonizada por 

un personaje más mayor y del sexo opuesto. Así mismo, una mayor identificación 

producía una mayor percepción de riesgo (un factor determinante en la conducta 

preventiva y que puede considerarse como un indicador de concienciación), lo que a su 

vez se asociaba con una mayor persuasión del mensaje narrativo. 

En la investigación previa también se han manipulado otros elementos objetivos 

como la afiliación profesional del personaje protagonista de la narración. Este es el caso 

del estudio de Hoeken et al. (2016) mencionado anteriormente. En dicho estudio, los 

participantes eran expuestos a dos historias en las que se presentaba un conflicto entre 

dos personajes (un abogado y una viuda en el estudio 1; y un médico y el hijo de un 

paciente en el estudio 2), manipulando la profesión del protagonista para hacerla coincidir 

con el programa de estudios de los participantes. De esta forma, en el estudio 1, 

protagonizado por un abogado, la mitad de los participantes eran estudiantes de derecho 

y la otra mitad de humanidades. Mientras que en el estudio 2, protagonizado por un 

médico, la mitad de los participantes cursaban estudios de medicina y la otra mitad de 

humanidades. Los resultados obtenidos pusieron de relieve que la similitud influía en la 

identificación con el personaje protagonista.  

Otro rasgo demográfico de la similitud que ha sido manipulado por los 

investigadores en el ámbito de la investigación sobre persuasión narrativa es la 

pertenencia grupal del personaje. En este sentido, Igartua y Fiuza (2018) manipularon la 

similitud a través de la nacionalidad con el objetivo de testar su efecto sobre la 

identificación con el personaje, e indirectamente sobre las percepciones de riesgo a través 

de una narración audiovisual sobre violencia de género. Los investigadores manipularon 

la nacionalidad de la protagonista, una mujer víctima de violencia machista, para hacerla 

coincidir con la de los participantes de su estudio, generando así dos condiciones 

experimentales: alta similitud (nacionalidad española), y baja similitud (nacionalidad 

argentina). Los resultados mostraron una efecto indirecto de la similitud en la 

identificación a traves de las emociones negativas, lo que a su vez se asociaba con una 

mayor percepción de riesgo respecto a la violencia de género.  

En esta misma línea, Kaufman y Libby (2012) examinaron los efectos de la voz 

narrativa (primera persona versus tercera persona) y la similitud con el protagonista 

(perteneciente a la misma universidad o a una universidad distinta que los participantes), 

en la identificación (estudio 4). Con este objetivo, los participantes (estudiantes 
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universitarios) eran expuestos a una historia sobre unas votaciones que se iban a realizar 

en su universidad. Dichas historias, era narradas bien por un miembro de su universidad 

(endogrupo), o por un miembro de una universidad rival (exogrupo). Los resultados 

mostraron que la lectura de una narración en primera persona protagonizada por un 

personaje que pertenecía del endogrupo (misma universidad que los participantes del 

estudio) incrementaba de manera significativa la identificación.  

En un estudio reciente en el ámbito de la comunicación sanitaria enfocado en la 

reducción del tabaquismo, Igartua et al. (2020) analizaron los efectos de la similitud 

conductual y la voz narrativa, en la identificación con los personajes y los procesos 

cognitivos (contra-argumentación, reactancia y elaboración cognitiva). Con este objetivo 

se diseñaron diferentes versiones de una narración en la que un exfumador explica a qué 

edad comenzó a fumar, por qué se planteó dejarlo, y cómo lo logró. La manipulación de 

la similitud en términos conductuales se realizó teniendo en cuenta la información sobre 

el grado de dependencia del tabaco tanto del protagonista de la narración como de los 

participantes. De esta forma, antes de la exposición a la narración, los participantes 

respondían el test de Fagerström (Heatherton et al., 1991), el cual determinaba su grado 

de dependencia con respecto al tabaco. Posteriormente, se emparejaba a cada participante 

con una narración, estableciéndose las dos condiciones experimentales: 

• Alta similitud: si el protagonista de la narración indicaba que tenía alta 

dependencia del tabaco y el participante puntuaba cinco o más en el test de 

Fagerström (o si el protagonista de la narración indicaba que tenía baja 

dependencia del tabaco y el participante puntuaba menos de cinco en el test de 

Fagerström). 

• Baja similitud: si el protagonista indicaba que tenía alta dependencia y el 

participante puntuaba menos de cinco en el test de Fagerström (o si el protagonista 

indicaba que tenía baja dependencia y el participante puntuaba cinco o más en el 

test de Fagerström). 

Los resultados del estudio pusieron de relieve que la “condición óptima de 

recepción” (historia narrada en primera persona y protagonizada por un personaje similar 

a la audiencia en términos conductuales) produjo mayor identificación con el 

protagonista. Además, los análisis mediacionales mostraron que el aumento en la 

identificación reducía la reactancia y la contra-argumentación, lo que a su vez se asociaba 

con una mayor intención de dejar de fumar, mayores expectativas de auto-eficacia en 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

 

181 

 

relación con dejar de fumar y mayor percepción de eficacia de la respuesta preventiva (en 

el caso de la reactancia); y con una mayor percepción de eficacia de la respuesta 

preventiva (en el caso de la contra-argumentación).  

Tambien se ha manipulado la similitud a través de la apariencia física. En este 

sentido, Williams (2010) realizó un experimento con videojuegos (Fight Night: Round 3 

y AND1 Streetball) en el que se manipuló la similitud a través de la apariencia física de 

los avatares. Ambos videojuegos permitían modificar las características físicas de los 

avatares como el color de la piel, la altura, el peso, etc. De esta forma, para manipular la 

similitud, el investigador dividió a los participantes en dos grupos. Antes de jugar al 

videojuego, los participantes que formaban parte de uno de los grupos tenían que 

modificar la apariencia del avatar para parecerse físicamente a ellos. Por su parte, los 

participantes del otro grupo jugaban al videojuego con un avatar físicamente diferente a 

ellos, el cual fue elegido por el propio investigador. Los resultados mostraron que la 

similitud física con el avatar del videojuego provocaba mayor identificación con el 

personaje. 

Por su parte, diversos estudios han observado que la similitud objetiva también 

puede ser efectiva para potenciar el transporte narrativo. Por ejemplo, en el estudio 

desarrollado por Murphy et al. (2013) se examinaron los efectos de películas enfocadas 

en la prevención del cáncer cervical. El estímulo experimental utilizado fue una narración 

protagonizada por mujeres latinoamericanas en la que una de ellas insta a las demás a 

realizarse la prueba del papiloma humano. Los resultaron pusieron de relieve que las 

participantes latinoamericanas reportaron mayor identificación y transporte que las 

participantes euroamericanas. Además, las participantes que mayor transporte narrativo 

experimentaron, incrementaron sus niveles de conocimiento sobre las ventajas de 

realizarse la prueba del papiloma humano. 

En la misma línea, en el estudio de Kim et al. (2016), centrado en el uso de 

narraciones audiovisuales para reducir el tabaquismo, los investigadores testaron el efecto 

de la similitud entre el personaje y la audiencia en cuanto a determinados elementos 

demográficos (como la edad, el género, la etnia), así como la intención de dejar de fumar. 

De esta forma, a cada criterio se le daba un punto si el personaje y el sujeto coincidían, y 

cero puntos si no lo hacían. Todas las puntuaciones se sumaban para formar la puntuación 

final de similitud. Así, si la puntuación final era cero significaba que el personaje y la 

audiencia eran completamente diferentes el uno del otro. Por ejemplo, si John (un hombre 
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blanco de 65 años tratando de dejar de fumar) era expuesto a una narración protagonizada 

por James (un hombre negro de 65 años que no está tratando de dejar de fumar), John 

obtendría una puntuación de dos puntos en su similitud con el personaje (correspondientes 

a la similitud en cuanto al género y la edad). Los resultados mostraron que cuanto mayor 

era la puntuación de similitud entre el personaje y la audiencia, mayor era el transporte 

narrativo.  

Así mismo, en otro estudio reciente, Ooms y su equipo (2019), realizaron un 

experimento en el que manipularon la edad y el género del protagonista, dos 

características de especial importancia teniendo en cuenta el tema sobre el que trataban 

las narraciones, una centrada en el cáncer mamario (más frecuente en mujeres mayores), 

y otra en el cáncer testicular (más frecuente en hombres jóvenes). Concretamente, los 

investigadores diseñaron dos narraciones en las que se apelaba al miedo, presentando a 

un protagonista en un estado avanzado de la enfermedad por no realizarse el chequeo de 

salud que se promueve en el mensaje narrativo. Los participantes fueron divididos en dos 

grupos, uno de los grupos estaba formado por 324 estudiantes con una edad media de 21 

años, y el otro por 258 adultos con una edad media de 56 años. Los resultados mostraron 

que la similitud en cuanto a la edad, y no en cuanto al género, provocó mayor 

identificación con el protagonista y mayor transporte narrativo, pero solo entre los 

estudiantes. Así mismo, los investigadores observaron que la similitud percibida se 

asociaba positivamente tanto con la identificación como con el transporte narrativo, lo 

que en el caso del transporte, resultó en una mejora de las actitudes e intenciones de 

comportamiento tanto hacia la donación, como hacia la realización de los autoexámenes 

propuestos en las narraciones. 

No obstante, a pesar de que existen estudios que han reportado efectos 

estadísticamente significativos de la similitud objetiva en la identificación y el transporte, 

en muchos casos los efectos observados son pequeños (Chen et al., 2016), y en otras 

ocasiones la evidencia empírica ha arrojado resultados contradictorios. De hecho, se han 

realizado estudios de meta-análisis que ponen en duda la efectividad de la similitud 

objetiva para potenciar la identificación y el transporte. Así, en el meta-análisis realizado 

por Tukachinsky (2014) se observó que la manipulación de la similitud basada en rasgos 

objetivos no tenía un efecto estadísticamente significativo en la identificación con los 

personajes. Por su parte, los efectos sobre el transporte narrativo eran pequeños y 

heterogéneos. 
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Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación sanitaria, de Graaf (2014) testó los 

efectos de la similitud objetiva (manipulando la información relativa al lugar de 

residencia del personaje protagonista) sobre la identificación con los personajes y el 

transporte narrativo. Con este objetivo se utilizó una historia sobre una estudiante 

universitaria que es diagnosticada con cáncer intestinal, cuyo objetivo era incrementar la 

percepción del riesgo y de esta forma influir en las intenciones de comportamiento 

preventivo. Para manipular la similitud, se realizaron modificaciones en la información 

relativa al lugar de residencia del personaje protagonista. De esta forma, en una de las 

versiones la protagonista vivía con sus padres, y en la otra en una residencia de 

estudiantes, asumiéndose que aquellos participantes que compartieran el lugar de 

residencia con el personaje protagonista se percibirían más similares a este. Los resultados 

revelaron que la similitud con el personaje no influyó en la identificación ni en el 

transporte.  

De hecho, experimentos casi idénticos han reportado resultados mixtos como 

ocurre en el caso de los estudios realizados por Chen et al. (2016, 2017). Como se 

comentaba anteriormente, en el año 2016 los investigadores observaron que la similitud 

objetiva, a través de manipulaciones en la edad y el género del personaje, tenía efectos en 

la identificación, lo que a su vez se asociaba con una mayor persuasión del mensaje 

narrativo. Sin embargo, un año después, en un estudio experimental que trataba de 

replicar estos hallazgos a través de la manipulación de los mismos elementos (edad y 

género del personaje), y en el que únicamente difería el tema tratado en la narración (en 

este caso centrada en la diabetes tipo 2), no se encontraron efectos estadísticamente 

significativos de la similitud objetiva en la identificación con los personajes. (Chen et al., 

2017). 

Así mismo, en una investigación relevante en el campo de estudio, Cohen y su 

equipo (2018) manipularon la similitud del personaje (a través del género y la 

nacionalidad en el estudio 1; y a través de la edad y la ciudad de residencia en el estudio 

2), con el objetivo de testar sus efectos sobre la similitud percibida y la identificación. En 

el estudio 1, los investigadores diseñaron una historia relatada en primera persona en la 

que el personaje protagonista consigue que un comercio local baje los precios de la 

comida para celiacos, poniendo de relieve la capacidad de las personas para propiciar 

cambios en su entorno cercano. Para manipular la similitud, los investigadores diseñaron 



CAPÍTULO 4. PERSUASIÓN NARRATIVA 

 

184 

 

cuatro versiones de la narración de modo que solo diferían en el género y la nacionalidad 

del protagonista.  

Los resultados del estudio revelaron que ni la similitud basada en el género, ni en 

la nacionalidad del personaje, tenían efectos en la similitud percibida ni en la 

identificación con los personajes. Los investigadores interpretaron que los resultados 

obtenidos podían deberse a que dichos rasgos de la similitud podrían haber sido 

irrelevantes para la historia por lo que en el estudio 2 decidieron manipular rasgos que 

fueran claramente relevantes.   

Con este objetivo, en el estudio 2 se diseñaron dos narraciones similares. Una de 

las narraciones se centraba en la necesidad de una pareja de encontrar un piso asequible 

en un barrio acomodado debido a las necesidades especiales de su hijo. La madre decide 

publicar su problema en su perfil de Facebook y finalmente la pareja consigue encontrar 

piso gracias a dicha publicación. Para manipular la similitud los investigadores diseñaron 

cuatro versiones de la narración en las que modificaron la edad de la protagonista y la 

ciudad en la que ocurren los hechos. Con el objetivo de hacer que la ciudad fuera relevante 

para la historia, los investigadores incluyeron varias menciones de lugares específicos de 

dos ciudades de Israel (Haifa y Tel Aviv).  

La segunda narración utilizó la misma estructura. Michael, un viudo de avanzada 

edad, tiene que mudarse a la ciudad pero no encuentra un apartamento asequible. Como 

en la primera historia, el protagonista decide publicar su problema en Facebook, gracias 

a lo cual consigue encontrar un apartamento que se adapta a sus necesidades. De la misma 

forma, los investigadores diseñaron versiones con apelaciones a dos ciudades (Haifa y 

Petah Tikvah).  

Los resultados del estudio 2 tampoco mostraron un efecto de la similitud basada 

en la edad ni en la ciudad de residencia del personaje sobre la similitud percibida o la 

identificación con los personajes. 

A continuación se incluyen dos tablas en las que se sintetiza la información 

relativa a la manipulación y los efectos persuasivos de la similitud basada en aspectos 

objetivos (véase Tabla 16 y Tabla 17). 
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Tabla 16. 

Similitud basada en rasgos objetivos (primera parte) 

Similitud basada en rasgos objetivos 

Autor/es N Estímulo Manipulación  Hallazgos 

Williams 

(2010) 

148 Videojuegos  Similitud física: alta 

similitud (los participantes y 

el personaje comparten la 

misma apariencia física) vs. 

baja similitud (son 

físicamente distintos) 

La similitud física con el 

avatar del videojuego 

provocaba mayor 

identificación con el 

personaje 

Kaufman y 

Libby 

(2012) 

82 Narraciones 

escritas 

Pertenencia grupal: alta 

similitud  (protagonista del 

endogrupo) vs. baja 

similitud (del exogrupo) 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona  

La narración en primera 

persona protagonizada por un 

personaje del endogrupo 

incrementaba la 

identificación 

Murphy et 

al. (2013) 

758 Narraciones 

audiovisuales 

Similitud étnica o racial: alta 

similitud (las participantes y 

el personaje comparten la 

etnia mexicoamericana) vs. 

baja similitud (son de etnia 

distinta) 

Las participantes 

mexicoamericanas 

reportaron mayor 

identificación y transporte 

que las euroamericanas o 

afroamericanas. Además, el 

transporte se asoció con 

mayor conocimiento sobre 

las ventajas de la VPH. 

de Graaf 

(2014) 

220 Narraciones 

escritas 

Similitud objetiva: alta 

similitud (los participantes y 

el personaje comparten el 

mismo lugar de residencia) 

vs. baja similitud (su lugar 

de residencia es distinto). 

La similitud con el personaje 

no influyó en la 

identificación ni en el 

transporte 

Chen et al. 

(2016) 

533 Narraciones 

escritas 

Similitud demográfica: alta 

similitud (los participantes 

comparten edad y género 

con el protagonista) vs. baja 

similitud (edad y género 

diferentes) 

La similitud aumentó la 

identificación con el 

personaje, lo que a su vez se 

asoció con una mayor 

percepción de amenaza y una 

mayor persuasión  

Hoeken et 

al. (2016) 

E1=120  

E2=120 

Narraciones 

escritas 

Similitud filiación 

profesional: alta similitud 

(participantes y personaje 

cursan los mismos estudios) 

vs. baja similitud (cursan 

estudios diferentes) 

En ambos estudios, la 

similitud con el personaje 

influyó en la identificación 

con el personaje protagonista 

Kim et al. 

(2016) 

1160 Narraciones 

audiovisuales 

Similitud demográfica 

(edad, género o etnia), así 

como la intención de dejar 

de fumar 

Cuanto más número de 

elementos compartían los 

participantes con el 

personaje, mayor era el 

transporte narrativo 
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Tabla 17. 

Similitud basada en rasgos objetivos (segunda parte) 

Similitud basada en rasgos objetivos 

Autor/es N Estímulo Manipulación  Hallazgos 

Chen, et al. 

(2017). 

489 Narraciones 

escritas 

Similitud demográfica: alta 

similitud (los participantes 

comparten edad y género 

con el protagonista) vs. baja 

similitud (edad y género 

diferentes) 

No se encontraron efectos 

estadísticamente 

significativos de la similitud 

demográfica en la 

identificación con los 

personajes 

Cohen et al. 

(2018) 

E1=120  

E2=120 

Narraciones 

escritas 

Estudio 1. Similitud 

demográfica: alta similitud 

(mismo género y 

nacionalidad) vs. baja 

similitud (género y 

nacionalidad diferentes) 

Estudio 2: Similitud 

demográfica: alta similitud 

(mism edad y ciudad de 

residencia) vs. baja similitud 

(edad y ciudad de residencia 

diferentes) 

En ambos estudios, la 

similitud demográfica no 

influyó en la similitud 

percibida ni en la 

identificación con los 

personajes 

Igartua y 

Fiuza (2018) 

75 Narraciones 

audiovisuales  

Pertenencia grupal: alta 

similitud (protagonista del 

endogrupo) vs. baja 

similitud (protagonista 

inmigrante) 

La similitud producía un 

efecto indirecto en la 

identificación a través de las 

emociones negativas, lo que a 

su vez se asociaba con una 

mayor percepción de riesgo 

respecto a ser víctima de 

violencia de género 

Ooms et al. 

(2019) 

582 Narraciones 

escritas 

Similitud edad: alta similitud 

(misma edad) vs. baja 

similitud (distinta edad) 

Similitud de género: alta 

similitud (mismo género) vs. 

baja similitud (diferente 

género) 

La similitud en cuanto a la 

edad, pero no en cuanto al 

género, provocó mayor 

identificación con el 

protagonista y mayor 

transporte narrativo (solo 

entre el grupo de 

participantes de menor edad) 

Igartua et al. 

(2020) 

680 Narraciones 

escritas 

Similitud conductual: alta 

similitud (los participantes 

tienen el mismo grado de 

dependencia respecto al 

tabaco que el protagonista) 

vs. baja similitud (distinto 

grado de dependencia) 

Voz narrativa: narración en 

primera persona vs. en 

tercera persona 

La historia narrada en 

primera persona y 

protagonizada por un 

personaje similar a la 

audiencia en términos 

conductuales produjo mayor 

identificación. Además, la 

identificación reducía la 

reactancia y la contra-

argumentación 
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4.5.2.1.2 Similitud Basada en Rasgos Subjetivos 

Como se ha observado, si bien se han encontrado efectos estadísticamente 

significativos de la similitud objetiva en la identificación con los personajes y el 

transporte narrativo, la evidencia empírica arroja resultados inconsistentes (p.e., Chen et 

al., 2016; Cohen et al., 2018; de Graaf, 2014; Tukachinsky, 2014). Además, gran parte de 

la investigación previa sobre los efectos de la similitud se ha enfocado principalmente en 

la similitud demográfica (de Graaf et al., 2016). Por este motivo, diversos investigadores 

se han preguntado si el impacto de la similitud podría ser fortalecido manipulando otras 

dimensiones de carácter más subjetivo y relacionadas con las experiencias biográficas, 

las creencias, las actitudes o determinados valores compartidos entre el personaje y la 

audiencia del mensaje narrativo (Green, 2006). 

De esta forma, Cohen et al. (2015) manipularon la similitud a través de las 

actitudes (estudio 1). Para ello, en primer lugar realizaron una prueba previa para 

identificar un tema sobre el cual los participantes mantuvieran actitudes firmes y 

divididas. La prueba preliminar evaluó las actitudes relativas a diferentes cuestiones 

sociales y políticas, siendo la realización de manifestaciones políticas en el campus el 

tema que generó la distribución actitudinal que los investigadores estaban buscando (el 

49% de los participantes estaban a favor, el 32% estaban en contra, y el restante 19% no 

tenía una opinión al respecto). De esta forma, los investigadores diseñaron dos 

narraciones en las que dos estudiantes judío israelíes deciden poner fin a su relación de 

amistad debido a una discusión política en la que uno de ellos se muestra a favor de una 

manifestación pro-Palestina que se va a realizar en el campus universitario. Antes de la 

exposición a los materiales de estímulo, los participantes completaban un pequeño 

cuestionario en el que se midieron las actitudes con respecto a la celebración de 

manifestaciones políticas en el campus (el 35% de los participantes estaban a favor, el 

54% estaban en contra, y el restante 11% no tenía una opinión al respecto). Los resultados 

mostraron que los participantes se identificaban en mayor medida con el personaje 

concordante (actitud similar), que con el personaje discordante (actitud opuesta). Así 

mismo, la identificación mediaba la relación entre las actitudes previas y las actitudes 

posteriores a la exposición a la narración. 

Así mismo, Cohen y su equipo (2017) testaron los efectos de la similitud con la 

personalidad de un personaje sobre la identificación. Con este objetivo, los investigadores 
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contactaron con cinco actores que habían interpretado papeles en comedias populares de 

la televisión israelí, a los que se pidió completar una escala autoinforme acerca de los 

rasgos de personalidad (extroversión, apertura a nuevas experiencias, amabilidad, 

responsabilidad y neuroticismo) de los personajes que habían interpretado. 

Posteriormente, esas calificaciones fueron comparadas con las medidas de personalidad 

de los participantes del estudio, con el objetivo de determinar la similitud con la 

personalidad del personaje, y su efecto en la identificación. La expectativa era que el 

reconocimiento de semejanza en comportamientos y reacciones con los personajes, 

conduciría a una mayor identificación con éstos. Sin embargo, los resultados mostraron 

que la similitud en cuanto a los rasgos de personalidad entre los participantes y los 

personajes no aumentaba la identificación. 

De la misma forma, en el ámbito de la reducción del prejuicio hacia grupos 

discriminados resulta difícil provocar identificación y transporte cuando los protagonistas 

de los mensajes narrativos pertenecen a grupos estigmatizados (Chung y Slater, 2013; 

Igartua et al., 2018). Por este motivo, y con el objetivo de potenciar la identificación y el 

transporte, Igartua y su equipo han testado los efectos de la similitud en términos de 

identidad social, un concepto que hace referencia a un tipo de similitud subjetiva asociada 

con los atributos típicos del endogrupo.  

De esta forma, Igartua y su equipo han realizado numerosas investigaciones con 

el objetivo de comprobar si presentar al protagonista de la narración como un inmigrante 

que comparte algunas características actitudinales, psicológicas y de comportamiento 

típicas del endogrupo (alta similitud en términos de identidad social), provocará mayor 

identificación y transporte narrativo que si el personaje inmigrante presenta 

características actitudinales, psicológicas y de comportamiento diferentes a las del 

endogrupo y más relacionadas con su país de procedencia (baja similitud en términos de 

identidad social). 

Así, Igartua et al. (2018) analizaron el efecto de la similitud en términos de 

identidad social entre el protagonista y la audiencia, a través de una narración enfocada 

en la mejora de las actitudes hacia inmigrantes marroquíes en España. En la narración 

utilizada como estímulo experimental, el protagonista relataba su experiencia migratoria 

en España aludiendo a las dificultades encontradas, reclamando una mayor tolerancia 

hacia los inmigrantes y denunciando la explotación laboral que sufren. La manipulación 

de la similitud en términos de identidad social consistió en enfatizar determinados 
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elementos de la narración, tales como el hecho de sentirse español (frente a sentirse 

marroquí en la condición de baja similitud), mencionar que sus empleados son españoles 

(frente a marroquíes), que tiene amigos españoles (frente a marroquíes), o que 

habitualmente habla en español con sus hijos (frente en árabe). Los resultados mostraron 

que la similitud en términos de identidad social aumentaba la identificación, lo que a su 

vez se asociaba con actitudes más favorables hacia la inmigración y una mayor intención 

de contacto con inmigrantes marroquíes.  

Por último, cabe indicar que Igartua y su equipo han testado los efectos de la 

similitud en términos de identidad social en otros contextos y enfocándose en la reducción 

del prejuicio hacia diferentes colectivos de inmigrantes estigmatizados. Así, Wojcieszak 

et al. (2020), realizaron una investigación en cuatro países (Reino Unido, Singapur, Países 

Bajos y España), enfocada en la reducción del prejuicio hacia colectivos de inmigrantes 

estigmatizados en cada país, y en la que se testaron los efectos de la similitud en términos 

de identidad social sobre las actitudes hacia los inmigrantes a través de mediadores de 

tipo cognitivo (el interés en la historia), y afectivo (las emociones positivas). Los 

resultados mostraron la efectividad de la similitud en términos de identidad social para 

provocar cambios actitudinales, tanto a través de la ruta cognitiva, como de la afectiva. 

De esta forma, se observó que en los cuatro países, la similitud en términos de identidad 

social con el personaje aumentaba el interés en la historia, lo que a su vez permitía reducir 

las percepciones estereotipadas, generar sentimientos más cálidos hacia el exogrupo y 

aumentar la intención de participar en un contacto intergrupal. Además, la similitud en 

términos de identidad social aumentaba las emociones positivas, lo que a su vez permitía 

reducir las percepciones estereotipadas, generar sentimientos más cálidos hacia el 

exogrupo y aumentar la intención de participar en un futuro contacto intergrupal. 

En resumen, si bien la investigación previa parece sugerir que el efecto de la 

similitud podría ser fortalecido manipulando dimensiones más subjetivas de dicho 

constructo (Green, 2006), la evidencia empírica sobre sus efectos sobre la identificación 

con los personajes y el transporte narrativo está lejos de ser concluyente, por lo que resulta 

necesario seguir profundizando en su estudio.  

A continuación se incluye una tabla en la que se sintetiza la información relativa 

a la manipulación y los efectos persuasivos de la similitud basada en aspectos subjetivos 

(véase Tabla 18). 
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Tabla 18. 

Similitud basada en rasgos subjetivos 

Similitud basada en rasgos subjetivos 

Autor/es N Estímulo Manipulación  Hallazgos 

Cohen et al. 

(2015) 

E1=132 Narraciones 

escritas 

Similitud actitudinal: alta 

similitud (participantes y 

personaje comparten la 

misma actitud hacia la 

realización de 

manifestaciones políticas en 

el campus universitario) vs. 

baja similitud (actitud 

diferente) 

La similitud actitudinal se 

correlacionaba con la 

identificación con el 

personaje concordante 

(actitud similar). Además, 

la identificación mediaba la 

relación entre las actitudes 

previas y las actitudes 

posteriores a la exposición 

a la narración 

Cohen y 

Hershman-

Shitrit 

(2017) 

241 Narraciones 

escritas 

Similitud en términos de 

personalidad: alta similitud 

(los participantes comparten 

comportamientos y 

reacciones con los 

personajes) vs. baja similitud 

(sus comportamientos y 

reacciones son distintas) 

La similitud en cuanto a los 

rasgos de personalidad 

entre los participantes y los 

personajes no aumentaba la 

identificación 

Igartua et al. 

(2018) 

90 Narraciones 

escritas 

Similitud en términos de 

identidad social: alta 

similitud (el protagonista 

comparte con los 

participantes algunas 

características actitudinales, 

psicológicas y de 

comportamiento típicas del 

endogrupo) vs. baja similitud 

(diferentes a las del 

endogrupo) 

La similitud en términos de 

identidad social aumentaba 

la identificación, lo que a 

su vez se asociaba con 

actitudes más favorables 

hacia la inmigración y una 

mayor intención de 

contacto con inmigrantes 

Wojcieszak 

et al. (2020) 

UK=417 

SIN=392 

ESP=400 

NL=392 

Narraciones 

escritas  

Similitud en términos de 

identidad social: alta 

similitud (protagonista y 

participantes comparten 

algunas características 

actitudinales, psicológicas y 

de comportamiento típicas 

del endogrupo) vs. baja 

similitud (diferentes a las del 

endogrupo) 

En los cuatro países la 

similitud en términos de 

identidad social aumentaba 

el interés en la historia y las 

emociones positivas, lo que 

a su vez reducía 

estereotipos, y aumentaba 

sentimientos cálidos e 

intención de participar en 

un contacto intergrupal  

 

 

4.5.3 Condiciones y Estados de Exposición 

La identificación con los personajes y el transporte narrativo también pueden ser 

influenciados a través de manipulaciones en las condiciones de exposición. En este 
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contexto, la condición de exposición se definiría como el particular estado psicológico en 

que la audiencia recibe el mensaje narrativo (Tukachinsky, 2014; Igartua, 2020).  

De esta forma, con el objetivo de manipular las condiciones y estados de 

exposición de los participantes, los investigadores han utilizado diferentes 

procedimientos como: provocar distracción; facilitar información meta-narrativa antes de 

la exposición a los materiales de estímulo; entregar instrucciones motivacionales; instar 

a imaginar un contacto intergrupal positivo; y estimular la empatía con los personajes. 

 

4.5.3.1 Distracción 

Diversos estudios han puesto de relieve que realizar alguna tarea extra durante la 

exposición a la narración dificulta el transporte (Tukachinsky, 2014). Esto se debe a que 

la realización de una tarea extra implica la toma de recursos cognitivos por parte de la 

audiencia, que ya no pueden enfocarse en los eventos que ocurren en la narración (Green 

y Brock, 2000). 

Con el objetivo de explorar las posibilidades de manipular la distracción y sus 

efectos sobre el enganche narrativo (transporte e identificación), de Graaf et al. (2009) 

realizaron una investigación en la que se pedía a los participantes que realizaran tareas 

secundarias durante la lectura de la narración. La narración utilizada como estímulo fue 

una historia real publicada por Amnistía Internacional sobre refugiados en los Países 

Bajos, y que implicaba actitudes sobre las políticas de asilo del país. De esta forma, los 

investigadores diseñaron cuatro condiciones experimentales: 

1) En la condición de lectura sin distracciones, los participantes recibieron 

instrucciones de leer la historia como lo harían normalmente.  

2) En la condición de selección, se pidió a los participantes que seleccionaran 

oraciones que pensaran podían ser omitidas de la narración sin afectar a la historia.  

3) En la condición de errores del lenguaje, se pidió a los participantes que 

identificaran errores ortográficos y de puntuación en la narración.  

4) En la condición de control, los participantes completaron las medidas 

actitudinales antes de la lectura de la narración.  

Los resultados mostraron que el transporte narrativo fue menor en los 

participantes que realizaron las tareas secundarias, no obstante, no se observaron efectos 
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de la distracción en la identificación con los personajes. Así mismo, la distracción no 

afectó a las actitudes consistentes con la historia. 

 

4.5.3.2 Información Meta-Narrativa 

Así mismo, diferentes estudios han revelado que el hecho de proporcionar   

información adicional antes de exponerse al mensaje narrativo, relacionada por ejemplo 

con el género de la narración o la fuente del mensaje, podría afectar la identificación y el 

transporte (Tukachinsky, 2014). 

En este sentido, Appel y Malečkar (2012) examinaron los efectos de la 

información meta-narrativa sobre el transporte. Concretamente, los investigadores 

evaluaron los efectos persuasivos de presentar la narración como una historia de no 

ficción, una historia de ficción o una historia falsa, postulando que la narración presentada 

como una historia de ficción produciría un mayor transporte narrativo.  

La narración utilizada como estímulo experimental fue Murder at the Mall 

(Nuland, 1994), una historia en la que Katie, una niña de 9 años, es apuñalada por un 

paciente psiquiátrico en un centro comercial, y que ha sido utilizada en numerosas 

ocasiones en el ámbito de la investigación sobre persuasión narrativa (Green y Brock, 

2000; Dal Cin et al., 2004). Los participantes fueron asignados aleatoriamente a cada 

condición experimental (historia de no ficción, historia de ficción, historia falsa y 

condición de control). Para manipular la información meta-narrativa, antes de la lectura 

de la historia los participantes leyeron uno de los siguientes párrafos: 

• Condición de no ficción: “Va a leer una historia de no ficción de Roderick James, 

un artículo periodístico titulado Murder at the Mall. Los hechos ocurrieron en 

octubre de 2005 y se publicaron en un periódico online poco después del 

incidente. Por favor, lea la historia detenidamente”. 

• Condición de ficción: “Va a leer un cuento de ficción de Roderick James titulado 

Murder at the Mall. Fue publicado en una revista literaria en octubre de 2005. 

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por favor, lea la historia 

detenidamente”. 

• Condición falsa: “Va a leer una historia falsa de Roderick James llamada Murder 

at the Mall. Originalmente, el autor afirmó que la historia era cierta, pero 
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posteriormente se comprobó su veracidad y toda la historia resultó ser una mentira 

(lo que fue reconocido más tarde por James). Por favor, lea la historia 

detenidamente”. 

A los participantes en la condición de grupo control se les pidió que leyeran la 

historia detenidamente sin proporcionarles ninguna otra información al respecto. Los 

resultados mostraron que la información meta-narrativa tenía un efecto cercano a la 

significación en el transporte. Así, los participantes en la condición de historia falsa y del 

grupo de control fueron los que reportaron menos transporte narrativo, mientras que 

aquellos en la condición de historia de ficción e historia de no ficción, fueron los más 

transportados en la historia. Así mismo, los autores observaron que la narración 

presentada como una historia falsa provocó significativamente menos transporte narrativo 

que la que se presentó como historia de ficción y como historia de no ficción. 

En otro estudio, Tal-Or y Cohen (2010) manipularon la información facilitada 

acerca del protagonista y la trama antes de la exposición a una película, con el objetivo 

de estudiar sus efectos sobre la identificación con los personajes y el transporte narrativo. 

La narración utilizada como estímulo experimental fue un clip editado de la película The 

Brothers McMullen en el que se muestra como una mujer, amiga de su esposa, intenta 

seducir al protagonista (en el clip de video no se incluía la resolución de la trama). En 

este caso, en lugar de variar las instrucciones de visionado, los investigadores facilitaron 

a los participantes información introductoria, en la que se incluían las manipulaciones, y 

que aparentemente estaba destinada a proporcionar a los participantes el contexto del clip 

que iban a ver. Las manipulaciones se basaron en proporcionar información sobre lo que 

precedió (hechos pasados) o lo que prosigue (hechos futuros) a las escenas que los 

participantes estaban a punto de ver. De esta forma, se les dijo que el personaje principal 

era una persona muy leal versus muy desleal (manipulación de los hechos pasados); y que 

el protagonista finalmente sucumbiría a sus deseos versus resistiría y le mantendría fiel a 

su esposa (manipulación de los hechos futuros). Los resultados mostraron que la 

información facilitada sobre el protagonista afectó el nivel de identificación con el 

personaje, pero no el nivel de transporte narrativo. En cambio, la manipulación de los 

hechos futuros afectó el nivel de transporte, pero no el nivel de identificación. 
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4.5.3.3 Instrucciones Motivacionales 

Otra forma de manipular las condiciones y los estados de exposición que los 

investigadores han empleado para potenciar la identificación y el transporte ha sido 

suministrar instrucciones motivacionales a los participantes. Por ejemplo, Sestir y Green 

(2010) manipularon la identificación y el transporte a través de instrucciones 

motivacionales que se facilitaban a los participantes antes de la exposición a un clip de 

una película. De esta forma, se pedía a los participantes que observaran el clip como si 

fueran un observador (baja identificación), o como si fueran el personaje protagonista 

(alta identificación). Así mismo, se les indicaba que se enfocaran en los eventos como si 

estuvieran dentro de la película (alto transporte), o que se enfocaran en el esquema de 

color utilizado (bajo transporte). Los resultados mostraron que efectivamente los 

participantes que habían sido instruidos para ver el clip como si fueran el personaje 

protagonista reportaron mayores niveles de identificación con los personajes, que 

aquellos a los que se había instado a ver la película como si fueran un observador. Así 

mismo, los participantes a los que se había pedido que se enfocaran en los eventos como 

si estuvieran dentro de la película reportaron mayor transporte narrativo que aquellos a 

los que se instruyó para enfocarse en el esquema de color utilizado.  

En la misma línea, Escalas (2007, estudio 2) examinó si el hecho de instar a los 

participantes a que actuaran como críticos publicitarios tendría influencia en el transporte 

narrativo. La narración utilizada en este caso fue un anuncio publicitario impreso de una 

marca ficticia de champú. La manipulación consistió en que antes de la exposición a los 

materiales de estímulo, la mitad de los participantes recibieron instrucciones para evaluar 

el anuncio de forma analítica como si se tratasen de críticos publicitarios de una conocida 

revista Ad age, mientras que a la otra mitad no se les facilitó ninguna instrucción. Los 

resultados mostraron que las instrucciones previas a la exposición del anuncio reducían 

el transporte narrativo. Así mismo, se observó que el transporte narrativo se correlaciona 

positivamente con las evaluaciones de la marca. 

 

4.5.3.4 Contacto Imaginado 

En el campo de la Psicología Social ha podido constatarse que una de las 

estrategias más efectivas para disminuir el prejuicio hacia grupos discriminados es 

promover el contacto directo intergrupal (Pettigrew y Tropp, 2006). Así mismo, se ha 
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puesto de manifiesto que los beneficiosos efectos del contacto podrían darse incluso 

aunque éste fuera indirecto o puramente simbólico, como por ejemplo imaginando un 

contacto positivo con un miembro del exogrupo (Crisp y Turner, 2009; Miles y Crisp, 

2013). Este proceso de simulación mental se relaciona con la capacidad de formar 

imágenes mentales (una dimensión que formaría parte del transporte narrativo), así como 

con la capacidad de imaginar ser el personaje (una dimensión de la identificación). De 

esta forma, cabe esperar que estimular el contacto imaginado antes de la exposición a una 

narración podría aumentar el transporte y la identificación, e indirectamente producir un 

efecto en las variables dependientes consideradas (Igartua et al., 2017). 

En este sentido, los estudios experimentales manipulan el contacto imaginado 

mediante instrucciones a través de las cuales se induce a los participantes a imaginar un 

encuentro positivo con un miembro del exogrupo. Por ejemplo, Igartua y su equipo 

(2017), examinaron el efecto combinado del contacto imaginado y la similitud en 

términos de identidad social en la identificación y el transporte, e indirectamente en la 

intención de compartir el mensaje narrativo a través de las redes sociales. Con este 

objetivo, los investigadores diseñaron una narración protagonizada por un inmigrante 

marroquí con alta o baja similitud con la audiencia y relatada en primera persona. De esta 

forma, en la condición de alta similitud se enfatizaban elementos como el sentimiento 

español del personaje (frente al sentimiento marroquí en la condición de baja similitud), 

que leía principalmente periódicos españoles (frente a marroquíes), o que su comida 

favorita era española (frente a marroquí). Además, para reforzar la manipulación, el texto 

iba acompañado de una fotografía del protagonista en su habitación con una bandera de 

España (frente a una de Marruecos) colgada en la pared.  

En cuanto a la manipulación del contacto imaginado, antes de leer la narración los 

participantes recibieron la instrucción de imaginar un contacto intergrupal positivo con 

un inmigrante marroquí (versus imaginar una experiencia diferente no vinculada con un 

contacto intergrupal en la condición de control): 

• Instrucciones condición de contacto imaginado: “Usted va a leer una breve 

historia, en la cual una persona comparte sus experiencias relacionadas con su 

vida en España. Antes de leer la historia, nos gustaría que pasara los próximos 2 

minutos imaginando que usted tiene un encuentro con un inmigrante marroquí por 

primera vez. Mientras imagina ese encuentro piense específicamente cuándo (por 

ejemplo, el próximo jueves) y dónde (por ejemplo, en la parada de autobús) podría 
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ocurrir esta conversación. Imagínese que la interacción es positiva, relajada y 

agradable. Puede servirle de ayuda cerrar los ojos mientras se imagina la 

conversación”. 

• Instrucción condición de control: “Usted va a leer una breve historia, en la cual 

una persona comparte sus experiencias relacionadas con su vida en España. Antes 

de leer la historia, nos gustaría que pasara los próximos 2 minutos imaginando 

una escena al aire libre. Trate de imaginar diferentes aspectos de la escena 

relevantes para usted (por ejemplo, que es una playa, un bosque, hay árboles, 

colinas, lo que se ve en el horizonte). Puede servirle de ayuda cerrar los ojos 

mientras se imagina la escena al aire libre”. 

Los resultados pusieron de relieve que los participantes en la condición de alta 

similitud y contacto imaginado reportaron los mayores niveles de identificación y 

transporte narrativo, lo que a su vez provocaba una mayor intención de compartir el 

mensaje en redes sociales (Igartua et al., 2017). 

De la misma forma, Igartua et al. (2019b) diseñaron un experimento en el Reino 

Unido en el que testaron el efecto combinado del contacto imaginado y la similitud en 

términos de identidad social sobre la identificación con los personajes. En primer lugar 

se instaba a los participantes a imaginar, bien un contacto con un inmigrante de origen 

pakistaní (el colectivo inmigrante más estigmatizado en el Reino Unido), o bien otra 

situación que no tenía nada que ver con el tema de la narración (condición de control). 

Posteriormente, los participantes leían un testimonio en el que un inmigrante pakistaní 

compartía su experiencia migratoria desde su llegada al país y en el que se manipuló la 

similitud en términos de identidad social.  

Los resultados mostraron que imaginar un contacto positivo con un inmigrante 

antes de leer una narración en la que se presenta al inmigrante como similar a la audiencia 

en términos de identidad social, aumentaba la identificación con el personaje 

protagonista, lo que a su vez se asociaba con mejores actitudes hacia la inmigración y una 

mayor intención de contacto intergrupal, únicamente entre los participantes con un nivel 

medio o alto de racismo moderno (efecto indirecto condicional) (véase Tabla 19). 
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Tabla 19. 

Contacto imaginado 

Contacto imaginado 

Autor/es N Estímulo Manipulación  Hallazgos 

Igartua et al. 

(2017) 

400 Narraciones 

escritas  

Contacto imaginado: instrucción 

de imaginar un contacto intergrupal 

positivo con un inmigrante 

marroquí vs. imaginar otra 

experiencia no relacionada. 

Similitud en términos de identidad 

social: alta similitud (el 

protagonista comparte con los 

participantes algunas 

características actitudinales, 

psicológicas y de comportamiento 

típicas del endogrupo) vs. baja 

similitud (diferentes a las del 

endogrupo) 

Los participantes en la 

condición de contacto 

imaginado y alta 

similitud reportaron los 

mayores niveles de 

identificación y 

transporte, lo que a su 

vez provocaba una 

mayor intención de 

compartir el mensaje 

en redes sociales 

Igartua et al. 

(2019b) 

417  Contacto imaginado: instrucción 

de imaginar un contacto intergrupal 

positivo con un inmigrante 

pakistaní vs. imaginar otra 

experiencia. 

Similitud en términos de identidad 

social: alta similitud (protagonista 

comparte características 

actitudinales, psicológicas y de 

comportamiento típicas del 

endogrupo) vs. baja similitud 

(diferentes a las del endogrupo) 

Los participantes en la 

condición de contacto 

imaginado y alta 

similitud reportaron los 

mayores niveles de 

identificación, lo que a 

su vez se asociaba con 

mejores actitudes hacia 

la inmigración y una 

mayor intención de 

contacto intergrupal, 

pero solo entre los 

particpantes con un 

nivel medio o alto de 

racismo moderno 

Igartua et al. 

(2019c) 

E1=400 

E2=392 

 Contacto imaginado: instrucción 

de imaginar un contacto intergrupal 

positivo con un inmigrante 

marroquí (estudio 1), o con un 

inmigrante polaco (estudio 2) vs. 

imaginar otra experiencia no 

relacionada. 

Similitud en términos de identidad 

social: alta similitud (el 

protagonista comparte con los 

participantes algunas 

características actitudinales, 

psicológicas y de comportamiento 

típicas del endogrupo) vs. baja 

similitud (diferentes a las del 

endogrupo) 

En ambos estudios, los 

participantes en la 

condición de contacto 

imaginado y alta 

similitud reportaron los 

mayores niveles de 

identificación, lo que a 

su vez se asociaba con 

mejores actitudes hacia 

la inmigración y una 

mayor intención de 

contacto intergrupal 

 



CAPÍTULO 4. PERSUASIÓN NARRATIVA 

 

198 

 

Así mismo, Igartua y su equipo (2019c) realizaron una intervención similar en dos 

países (España y Países Bajos) con el objetivo de reducir el prejuicio hacia inmigrantes 

marroquíes e inmigrantes polacos respectivamente. En esta ocasión, los investigadores 

testaron el efecto combinado del contacto imaginado y la similitud en términos de 

identidad social, sobre la identificación con los personajes y también sobre el transporte 

narrativo. Los resultados mostraron que imaginar un contacto positivo con un inmigrante 

antes de leer una narración en la que se presenta al inmigrante como similar a la audiencia 

en términos de identidad social, aumentaba la identificación con el personaje protagonista 

y el transporte narrativo, lo que a su vez conducía a actitudes más positivas hacia los 

inmigrantes y una mayor intención de contacto intergrupal (véase Tabla 19).  

 

4.5.3.5 Empatía 

Observar a una persona necesitada puede provocar procesos afectivos, entre los 

que se encuentra la empatía, que a su vez pueden desencadenar en conductas de ayuda 

(Carrera et al., 2013). Por este motivo, no es de extrañar que otra técnica utilizada para 

reducir el prejuicio hacia grupos discriminados sea la inducción de empatía (p.e., Batson 

et al., 1997; Batson et al., 2002; Wojcieszak y Kim, 2016). Así, diversos estudios en el 

ámbito de la investigación en persuasión narrativa han testado los efectos de entregar 

instrucciones para inducir empatía hacia el protagonista (previas a la exposición del 

estímulo) con el objetivo de potenciar los procesos de identificación y transporte, e 

indirectamente el impacto persuasivo de los mensajes narrativos.  

En esta línea, Wojcieszak y Kim (2016) testaron los efectos del tipo de evidencia 

del mensaje (narrativo versus estadístico) y la condición facilitadora (fomentando la 

empatía versus la objetividad) en el transporte narrativo. Para testar esta hipótesis, los 

investigadores diseñaron dos narraciones, una centrada en la inmigración y otra en el 

matrimonio homosexual, las cuales eran presentadas como un comentario de un lector 

que se mostraba bajo una breve noticia que introducía el problema. En la condición 

narrativa, los participantes leían la noticia y posteriormente el comentario en el que se 

expresaba la opinión de un lector en forma narrativa. Mientras que en la condición de 

información estadística, los participantes leían la misma noticia pero seguida de un 

comentario de un lector en el que se utilizaba evidencia de tipo estadístico. En cuanto a 
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la manipulación de la empatía, antes de la exposición a las narraciones, los participantes 

recibían las siguientes instrucciones: 

• Instrucciones condición de empatía: “A continuación, leerá un artículo 

periodístico muy breve con un comentario de un lector. Por favor asegúrese de 

leer el artículo y el comentario con atención (...) Mientras lee, intente imaginarse 

cómo se sienten las personas acerca de lo que les está sucediendo y cómo afecta 

a sus vidas. Trate de sentir lo que están pasando y cómo se sienten”. 

• Instrucciones condición objetiva: “(…) Mientras lee, trate de adoptar una 

perspectiva objetiva de lo que describe el lector. Trate de no dejarse atrapar por 

los sentimientos de las personas descritas; solo permanezca objetivo y 

desapegado”. 

Los resultados mostraron que la condición narrativa llevó a una mayor inmersión, 

especialmente en la condición empática. A su vez. la inmersión medió los efectos de la 

empatía en la aceptación del mensaje y en el cambio de actitudes consistentes con el tema 

de la narración  

En la misma línea, Igartua et al. (2019a, 2019d) realizaron una investigación 

centrada en la mejora de las actitudes hacia la inmigración en el contexto de la Unión 

Europea, en la que se llevaron a cabo dos estudios experimentales en España y Países 

Bajos. En dicha investigación, la empatía fue considerada como una condición de 

exposición, es decir, un particular estado psicológico en el que los individuos reciben el 

mensaje y que facilita una mayor participación narrativa. De esta forma, la pretensión era 

testar el efecto combinado de la empatía como estado de exposición y la similitud entre 

el protagonista y la audiencia, en la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo.  

Con este objetivo, los investigadores diseñaron diferentes versiones de una 

narración (protagonizada por un inmigrante marroquí en el contexto español, y por un 

inmigrante turco en los Países Bajos) en la que el protagonista pide una mayor tolerancia 

y propone medidas como la persecución de la explotación laboral y el desarrollo de 

campañas educativas contra la xenofobia y el racismo. 

Para manipular la empatía, antes de la exposición a la narración los participantes 

recibían una de las siguientes instrucciones: 
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• Instrucciones condición de empatía: “Usted va a leer una breve historia, en la cual 

una persona comparte sus experiencias relacionadas con su vida en España/Países 

Bajos. Durante la lectura intente ponerse en el lugar de esa persona e imagine 

cómo se siente por los hechos que describe. Trate de experimentar el impacto 

emocional por las situaciones que se narran”. 

• Instrucciones de distanciamiento objetivo: “Usted va a leer una breve historia, en 

la cual una persona comparte sus experiencias relacionadas con su vida en 

España/Países Bajos. Durante la lectura intente mantener una perspectiva objetiva 

hacia los hechos que describe esa persona en la narración. Trate de no prestar 

atención a los sentimientos del protagonista, manténgase objetivo y distante”. 

Los resultados mostraron que fomentar la empatía hacia los inmigrantes a través 

de instrucciones antes de leer una narración protagonizada por un inmigrante que se 

presenta como similar a la audiencia, aumentaba la identificación y el transporte 

narrativo. Así mismo, se observó un efecto indirecto a través de la identificación y la 

contraargumentación en las actitudes hacia la inmigración (Igartua et al., 2018a), y en la 

reducción de amenaza (Igartua et al., 2019d). Por su parte, el transporte narrativo no actuó 

como un mediador significativo. 

 

4.6 Resumen y Conclusiones 

En este capítulo se ha abordado otra importante línea de investigación en la que 

se fundamenta la presente tesis doctoral denominada Persuasión Narrativa, un campo de 

estudio que se basa en la utilización de narraciones con el objetivo de inducir cambios en 

las creencias y actitudes de la audiencia (Igartua y Barrios, 2012).  

Una narración es una representación de eventos en los que intervienen personajes 

y donde la acción está delimitada en un espacio y tiempo concretos (Kreuter et al., 2007). 

En la actualidad, gran parte del tiempo se dedica al consumo de narraciones, ya sea en 

formato escrito, audiovisual o videojuego, por lo que el estudio sobre su impacto en las 

actitudes y creencias de la audiencia ha atraído el interés de investigadores en diversas 

disciplinas. En este contexto, se han desarrollado diferentes revisiones de meta-análisis 

que han demostrado que los mensajes narrativos constituyen una estrategia eficaz para 

provocar cambios en las actitudes, las creencias, la intención de conducta y los 

comportamientos de la audiencia (Braddock y Dillard, 2016; Shen et al., 2015). 
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En el marco de investigación de la persuasión narrativa, se han desarrollado 

diferentes modelos teóricos con el objetivo de explicar cómo se produce el impacto de 

los mensajes narrativos (Green y Brock, 2002; Moyer-Gusé, 2008; Slater y Rouner, 

2002). Dichos modelos teóricos, han puesto de relieve que la identificación con los 

personajes y el transporte narrativo son dos procesos importantes a través de los cuales 

las narraciones producen su impacto persuasivo.  

La identificación con los personajes se definiría como la sensación de volverse el 

personaje o asumir temporalmente su identidad y metas (Cohen, 2001; Igartua y Barrios, 

2012). Por su parte, el transporte narrativo es un proceso que produce un estado 

psicológico de inmersión en la narración (Green y Brock, 2000). La importancia de estos 

dos mecanismos reside en su capacidad para reducir la resistencia hacia la propuesta 

actitudinal del mensaje, inhibiendo los procesos de contra-argumentación y reactancia 

(Bilandzic y Busselle, 2013). En este sentido, la contra-argumentación se manifiesta 

cuando se generan respuestas cognitivas negativas hacia el contenido persuasivo del 

mensaje (Slater y Rouner, 2002), mientras que la reactancia es un segundo proceso de 

resistencia psicológica al intento persuasivo que se activa cuando el sujeto percibe una 

amenaza hacia alguna de sus libertades (Brehm, 1966). 

De esta forma, se establece una clasificación en dos niveles de los procesos 

mediadores (Igartua et al., 2020; Shen et al., 2017). En el inicio de la cadena causal 

(mediadores primarios) se sitúan la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo, puesto que son los mecanismos que se relacionan directamente con el impacto 

de las características de los mensajes. En un segundo nivel (mediadores secundarios) se 

encontrarían la contra-argumentación y la reactancia, dos procesos psicológicos de 

resistencia que explicarían por qué las personas que experimentan transporte narrativo e 

identificación con los personajes son persuadidas.  

Dado que la identificación y el transporte facilitan la persuasión, es importante 

conocer cómo pueden potenciarse ambos aspectos, ya que, activando dichos procesos, se 

potenciaría de forma indirecta el impacto persuasivo del mensaje narrativo (de Graaf et 

al., 2016). Con este objetivo, la investigación previa ha indagado en el estudio de 

elementos relacionados con las características de los mensajes narrativos, los atributos de 

los personajes protagonistas, y las condiciones de exposición, que podrían potenciar la 

identificación y el transporte.  
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Este proyecto de tesis pretende seguir profundizando en esa línea de investigación, 

el estudio de dos elementos narrativos (la similitud en términos de identidad social entre 

el personaje y la audiencia del mensaje; y la voz narrativa utilizada para relatar la historia) 

que podrían aumentar la identificación y el transporte, e indirectamente (a través de la 

reducción de la contra-argumentación y la reactancia) potenciar el impacto persuasivo de 

mensajes narrativos diseñados para reducir el prejuicio y estimular la conducta prosocial 

hacia inmigrantes estigmatizados (Igartua et al., 2019b). 
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Capítulo 5 

Estudio 1 

 

5.1 Introducción 

Como ha podido observarse a lo largo de la presente disertación, en el área de la 

Psicología Social se han diseñado diferentes estrategias con el propósito de reducir el 

prejuicio hacia grupos estigmatizados. La Teoría del Contacto (Allport, 1954) ha 

demostrado ser la más eficaz y se basa en facilitar el contacto directo entre miembros del 

endogrupo y del exogrupo. La evidencia empírica en este sentido es consistente, 

constatándose una correlación negativa entre contacto y prejuicio (Pettigrew y Tropp, 

2006). No obstante, también se ha constatado que los efectos positivos del contacto 

intergrupal pueden darse a través de formas de contacto indirecto, como puede ser 

mediante los medios de comunicación y, en especial, por medio de mensajes narrativos 

(Banas et al., 2020;  Park, 2012). En este contexto, el contacto intergrupal mediático se 

define como la interacción parasocial que se establece entre un espectador miembro del 

endogrupo y el protagonista de una narración que pertenece al exogrupo. La investigación 

previa ha constatado que esta modalidad de contacto constituye una herramienta efectiva 

para reducir el prejuicio y mejorar las actitudes hacia colectivos discriminados (p.e., 

Banas et al., 2020; Igartua et al., 2019b; Moyer-Gusé et al., 2019). De esta forma, la 

exposición a narraciones protagonizadas por miembros del exogrupo facilitaría la 

reducción del prejuicio hacia dicho colectivo, lo cual resulta de interés ya que, en 

ocasiones, no existe la oportunidad de tener un contacto intergrupal directo en la red social 

inmediata (Wojcieszak et al., 2020).  

Por otro lado, el estudio del impacto de las narraciones para provocar cambios en 

las actitudes y creencias se ha desarrollado como campo propio de investigación en 

Comunicación, denominándose persuasión narrativa (Igartua, 2020). En este contexto, se 

ha demostrado que las intervenciones en clave narrativa constituyen una estrategia eficaz 

para provocar cambios en las actitudes, las creencias, la intención de conducta y los 

comportamientos (Braddock y Dillard, 2016). 
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El uso de narraciones, principalmente mensajes cortos de tipo testimonial, ha sido 

empleado en el ámbito de la Comunicación para la Salud observándose su efectividad 

para prevenir enfermedades (Frank et al., 2015; Green, 2006; Jensen et al., 2017; 

Thompson y Kreuter, 2014); impulsar conductas saludables (de Graaf et al., 2016); e 

incluso para la prevención del tabaquismo (de Graaf et al., 2017; Dunlop et al., 2010; 

Igartua et al., 2020; Kim, 2019; Kim et al., 2012; Kim y Lee, 2017; Kim et al., 2016). Así 

mismo, otro importante ámbito en el que han sido empleadas las narraciones es la 

reducción del prejuicio hacia grupos discriminados, como por ejemplo los inmigrantes 

(Igartua et al., 2019b; Moyer-Gusé et al., 2019). Ello se debe principalmente a que las 

narraciones ofrecen un contexto libre de amenazas en el que poder experimentar un 

contacto con personas que forman parte de grupos estigmatizados evitando la 

incomodidad que en ocasiones surge con el contacto directo (Chung y Slater, 2013). 

En este contexto, y con el objetivo de explicar cómo se produce el impacto de los 

mensajes narrativos, los investigadores han desarrollado diferentes modelos teóricos 

subrayando el importante rol de la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo en los procesos de persuasión narrativa (Green y Brock, 2002; Moyer-Gusé, 

2008; Slater y Rouner, 2002).  

Dado que la identificación y el transporte facilitan la persuasión, es importante 

conocer como potenciar ambos procesos ya que aumentando dichos mecanismos se 

potenciaría de forma indirecta el impacto persuasivo del mensaje narrativo. Por este 

motivo, la investigación previa se ha interesado por el estudio de diferentes elementos 

narrativos (relacionados con las características del propio mensaje narrativo, los atributos 

de los personajes protagonistas, y las condiciones y estados de exposición) que podrían 

potenciar la identificación y el transporte.  

De esta forma, el principal objetivo de esta investigación es precisamente 

profundizar en ese área de conocimiento, el estudio de elementos narrativos que podrían 

aumentar la identificación y el transporte, e indirectamente potenciar el impacto 

persuasivo de mensajes narrativos, en este caso diseñados para reducir el prejuicio y 

estimular la conducta prosocial hacia inmigrantes estigmatizados (Igartua et al., 2019b). 

Concretamente se estudia el efecto de dos elementos narrativos: la similitud en términos 

de identidad social entre el personaje y la audiencia del mensaje; y la voz narrativa 

utilizada para relatar la historia. 
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5.1.1 Similitud en Términos de Identidad Social  

Estudios previos sobre los efectos de la similitud revelan que es un elemento que 

puede potenciar la identificación y el transporte, si bien, la evidencia empírica es 

inconsistente (Cohen et al., 2018; Kaufman y Libby, 2012; Tukachinsky, 2014). Una 

limitación de la investigación previa es que se ha enfocado principalmente en los efectos 

de la similitud demográfica, un tipo de similitud basada en aspectos objetivos, como la 

edad, el grupo étnico, el género o la pertenecia grupal (de Graaf et al., 2016). No obstante, 

la similitud es un aspecto multidimensional que puede basarse en aspectos objetivos, 

como la edad o el grupo étnico, pero también en rasgos más subjetivos, como los gustos 

o los intereses (Green, 2006). Esta tesis doctoral explora la posibilidad de fortalecer el 

efecto de la similitud manipulando aspectos más subjetivos de esta, por lo que se testan 

los efectos de la similitud en términos de identidad social (Igartua et al., 2019b, 2019c). 

En este sentido, desde la óptica de la teoría de la identidad social de desarrollada 

por Tajfel (1982), la pertenencia grupal se basa en una serie de atributos compartidos que 

definen al grupo y que lo distinguen de otros grupos. Así mismo, dicha teoría postula que 

las personas pertenecientes a un determinado grupo manifiestan una tendencia a favorecer 

a los miembros del mismo grupo (favoritismo endogrupal), y a discriminar a las personas 

que formen parte de otro grupo (discriminación exogrupal). Así, es posible que un 

miembro del exogrupo sea valorado positivamente si comparte algunos de los atributos 

típicos del endogrupo, es decir, si se incrementa la similitud basada en la identidad social. 

De esta forma, se pretende testar si el hecho de que el personaje que protagoniza 

la narración se presente como un inmigrante que comparte algunas características 

actitudinales, psicológicas y de comportamiento típicas del endogrupo (alta similitud), 

provocará mayor identificación y transporte narrativo (e indirectamente un impacto en las 

actitudes hacia la inmigración), que si el personaje inmigrante presenta características 

actitudinales, psicológicas y de comportamiento diferentes a las del endogrupo y más 

relacionadas con su grupo de pertenencia original y su país de procedencia (baja 

similitud). 

Por otra parte, el principal desafío que se plantea es provocar identificación con 

un personaje inmigrante ya que investigaciones previas han subrayado el desafío que 

supone provocar identificación con personajes estigmatizados (Chung y Slater, 2013; 

Igartua y Frutos, 2017; Igartua y Marcos, 2015). Por este motivo, la estrategia es combinar 
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el efecto de la similitud con otra variable independiente con el objetivo de aumentar su 

efecto sobre la identificación y el transporte. 

 

5.1.2 Voz Narrativa 

La voz narrativa se define como la perspectiva desde la que se cuenta la historia 

(Chen et al., 2017). En el ámbito de la investigación en persuasión narrativa, las voces 

narrativas más utilizadas son la primera persona (la historia es relatada por el personaje 

protagonista utilizándose pronombres de primera persona), y la tercera persona (la 

historia es relatada por un narrador omnisciente que no forma parte de la historia y que 

se refiere al personaje protagonista bien por su nombre de pila, o utilizando pronombres 

de tercera persona). En este sentido, la investigación previa sugiere que las narraciones 

en primera persona tienen mayor potencial persuasivo (p.e., Chen y Bell, 2021; de Graaf 

et al., 2016), principalmente debido a que se perciben como más cercanas y personales, 

son más fáciles de comprender y aumentan la toma de perspectiva (Chen et al., 2017; Nan 

et al., 2015). 

Además, estudios previos han puesto de manifiesto que es posible incrementar el 

efecto de la similitud sobre la identificación y el transporte bajo ciertas condiciones 

específicas. Por ejemplo, Kaufman y Libby (2012) observaron que la similitud entre el 

personaje y la audiencia inducía una mayor identificación cuando se utilizaba la voz 

narrativa en primera persona para contar la historia. Así mismo, Kim y Shapiro (2016) 

observaron un efecto de interacción entre la similitud entre el personaje y la audiencia y 

la voz narrativa en primera persona en el transporte narrativo. Sin embargo, no existe 

evidencia sobre el efecto de interacción entre estas variables independientes en el ámbito 

de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados, que es el foco de esta 

investigación. 

El Estudio 1 de la presente tesis doctoral pretende seguir profundizando en esta 

línea y explorar si la voz narrativa en primera persona podría ser una condición especifica 

bajo la cual la similitud (en este caso basada en la identidad social) aumentara su efecto 

sobre la identificación y el transporte.  

Con el objetivo de testar estas predicciones, se realizó un estudio experimental 

enfocado en la reducción del prejuicio hacia inmigrantes rumanos, uno de los colectivos 

de inmigrantes que menos simpatía despierta entre los españoles (CIS, 2017). La elección 
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de la metodología experimental se debe a que se trata de una técnica que permite analizar 

efectos causales, y tambien efectos indirectos y condicionales (Valkenburg y Peter, 2013). 

Además, se trata de una de las técnicas más imperantes a nivel internacional (Walter et 

al., 2018), y en buena parte de los estudios que analizan los procesos y efectos mediáticos, 

en especial en el ámbito de la investigación sobre persuasión narrativa, el experimento 

prevalece como metodología dominante (Igartua, 2020; Potter y Riddle, 2007). 

Así mismo, cabe indicar, que en la presente tesis doctoral se incluyen como 

variables dependientes medidas alternativas a las clásicas medidas actitudinales utilizadas 

en la investigación previa, tales como la intención de compartir el mensaje en redes 

sociales; la intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes; y la inclusión 

del exogrupo en “el Yo”. 

 

5.1.3 Intención de Compartir el Mensaje en Redes Sociales: Amplificando el 

Impacto Actitudinal 

En el campo de estudio de la persuasión narrativa se considera que el objetivo es 

cambiar las actitudes de la audiencia (Cohen et al., 2018). No obstante, el efecto 

actitudinal no tiene que limitarse exclusivamente al receptor del mensaje, y podría 

impactar en otros individuos si se comparte a través de las redes sociales (Igartua et al., 

2017). De esta forma, una intervención narrativa que busque el cambio actitudinal podría 

considerarse exitosa si los receptores de dichos mensajes optan por compartir la narración 

a través de las redes sociales, convirtiéndose a su vez en difusores del mensaje y 

ampliando su rango de alcance. En este sentido, se ha comprobado que los mensajes 

narrativos (en comparación con los no narrativos) generan mayor transporte narrativo, e 

indirectamente una mayor intención de ser compartidos (Barbour et al., 2016).  

Así mismo, diferentes estudios han puesto de relieve que los mensajes más 

compartidos en redes sociales son los que causan mayor activación emocional y 

entretenimiento (Berger y Milkman, 2012; Crook et al., 2016). De esta forma, y teniendo 

en cuenta que tanto la identificación como el transporte son mecanismos que predicen el 

disfrute y participación emocional (Cohen, 2001; Green et al., 2004), se postula que la 

activación de dichos mecanismos podría aumentar la intención de compartir el mensaje 

en las redes sociales. 
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5.1.4 Intención de Colaborar con una ONG: Estimulando la Conducta Prosocial 

La investigación previa ha revelado que el transporte narrativo y la identificación 

con personajes estigmatizados pueden mejorar las actitudes hacia dichos colectivos en su 

conjunto (p.e., Igartua, 2010; Igartua y Frutos, 2017; Igartua et al., 2018, 2019b; Kaufman 

y Libby, 2012; Müller, 2009). No obstante, cabría preguntarse si esas actitudes positivas 

podrían traducirse en acciones a favor del exogrupo. En esta línea, Batson et al. (2002) 

realizaron un estudio en el que indujeron empatía hacia un personaje estigmatizado (una 

persona con adicción a las drogas) a través de instrucciones previas a la exposición al 

estímulo experimental el cual consistía en una entrevista en formato audio con dicho 

protagonista. Los resultados obtenidos pusieron de relieve que aquellos participantes en 

la condición de alta empatía reportaron una mayor conducta prosocial (mayor intención 

de asignar fondos a una agencia de ayuda contra la drogadicción).  

Teniendo en cuenta que la empatía es una importante dimensión de la 

identificación (Cohen, 2001; Igartua y Barrios, 2012), cabría esperar que una mayor 

identificación con un personaje inmigrante estigmatizado podría a su vez estimular la 

conducta prosocial hacia dicho colectivo, en este caso aumentando la intención de 

colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes. 

 

5.1.5 Inclusión del Exogrupo en “el Yo”: La Conexión Interpersonal con el 

Exogrupo 

Smith y Henry (1996) señalan que cuando un sujeto se percibe a sí mismo en 

términos de pertenencia a un determinado grupo social en lugar de como un individuo 

(proceso conocido como autocategorización) el endogrupo se incluye en “el Yo”. Esta 

superposición cognitiva entre el endogrupo y “el Yo”, hace que las personas tiendan a 

tratar a los miembros del endogrupo como a sí mismas, lo que se traduce en sentimientos 

de empatía y en una predisposición positiva hacia estos (p.e., Aron et al., 1992). De la 

misma forma, si el exogrupo llegase a incluirse en “el Yo”, los miembros del exogrupo 

recibirían ese mismo tratamiento positivo, lo que redundaría en la mejora de las relaciones 

intergrupales (Turner et al., 2008). En este sentido, la Teoría del Contacto Extendido 

postula que la inclusión del exogrupo en “el Yo” conduce a la mejora de las actitudes 

intergrupales debido a la extensión de los beneficios endogrupales a los miembros del 

exogrupo (Wright et al., 1997).  
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Así mismo, en el estudio realizado por Dale y Moyer-Gusé (2021), la inclusión 

del exogrupo en “el Yo” se asoció con actitudes más positivas y una mayor intención de 

interactuar con el exogrupo. De esta forma, la conexión interpersonal emerge como 

predictora de las actitudes positivas y de la intención de contacto con el exogrupo. 

Teniendo en cuenta las importantes implicaciones de la inclusión del exogrupo en “el Yo” 

en la reducción del prejuicio, en la presente tesis doctoral se incluye como variable 

dependiente. 

 

5.2 Hipótesis 

En primer lugar, se pretende comprobar si existen efectos condicionales de la 

similitud entre el personaje y la audiencia en los procesos de recepción. Es decir, si el 

efecto de la similitud en la identificación y el transporte está moderado por la voz 

narrativa, como podría inferirse a partir de los resultados obtenidos en estudios recientes 

(Chen et al., 2016; Hoeken et al., 2016; Kaufman y Libby, 2012; Kim y Shapiro, 2016; 

van Krieken y Sanders, 2017). Específicamente se plantea que leer una narración con una 

protagonista similar a la audiencia incrementará la identificación y el transporte narrativo, 

únicamente cuando la narración esté escrita en primera persona (H1) (véase Figura 10). 

H1a:  La narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia en   

términos de identidad social incrementará la identificación, únicamente 

cuando la narración esté escrita en primera persona. 

H1b:  La narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia en 

términos de identidad social incrementará el transporte narrativo, 

únicamente cuando la narración esté escrita en primera persona. 

 

Figura 10. 

Modelo de moderación simple hipotetizado (Modelo 1 PROCESS) 
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Así mismo, se predice un efecto indirecto condicional de la similitud en términos 

de identidad social en las variables dependientes (intención de compartir el mensaje, 

sentimientos hacia los inmigrantes rumanos, intención de contacto con inmigrantes 

rumanos, intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes e inclusión del 

exogrupo en “el Yo”), a través de la identificación y el transporte narrativo, únicamente 

cuando la narración esté escrita en primera persona (H2) (véase Figura 11): 

H2a:  La narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia en 

términos de identidad social ejercerá un efecto indirecto condicional en la 

intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia los inmigrantes 

rumanos, la intención de contacto con inmigrantes rumanos, la intención 

de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión del 

exogrupo en “el Yo”, que estará mediado por la identificación con los 

personajes, únicamente cuando la narración esté escrita en primera 

persona. 

H2b:  La narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia en 

términos de identidad social ejercerá un efecto indirecto condicional en la 

intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia los inmigrantes 

rumanos, la intención de contacto con inmigrantes rumanos, la intención 

de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión del 

exogrupo en “el Yo”, que estará mediado por el transporte narrativo, 

únicamente cuando la narración esté escrita en primera persona. 

 

Figura 11. 

Modelo de mediación moderada hipotetizado (Modelo 7 PROCESS) 
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5.3 Método 

5.3.1 Participantes 

Para estimar el tamaño de muestra requerido para el Estudio 2 se realizó un 

análisis de potencia con el software estadístico G*Power (Faul et al., 2007). En base a la 

revisión de meta-análisis realizada por los investigadores Braddock y Dillard (2016) que 

informó de un tamaño de efecto de 0.17, y teniendo en cuenta el diseño experimental del 

estudio (de 4 grupos), los resultados indicaron que era necesario un tamaño de muestra 

de 384 participantes para obtener un nivel de potencia de 0.80. 

El Estudio 1 comprendió una muestra total de 464 personas participantes del 

proyecto de investigación “Herramientas narrativas para reducir el prejuicio. Efectos de 

la similitud, el contacto imaginado, la empatía y la voz narrativa” (HENAR). Proyecto 

con el que se vincula la presente tesis doctoral, dirigido por Juan José Igartua y financiado 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2015-67611-P).  

En el contexto de dicho proyecto, y para la realización del trabajo de campo y el 

acceso a la muestra, se contrataron los servicios de la empresa Qualtrics, una plataforma 

dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas para realizar encuestas y 

experimentos online con acceso a paneles de encuestados en diferentes países, lo que 

permitió el acceso a una muestra representativa de la población española. 

El trabajo de campo se realizó entre el 7 y el 12 de noviembre de 2018. La muestra 

estuvo compuesta por un total de 464 participantes estableciéndose cuotas de sexo y edad 

para que la muestra representara a la población española en estas características. El 50% 

de los participantes fueron mujeres, y la edad media fue 41.11 años (DE = 12.51, rango: 

de 18 a 65 años). Dado que la investigación se centra en las actitudes hacia inmigrantes, 

solo participaron en el estudio personas de origen y padres españoles. Para seleccionar a 

los participantes, en la primera parte del cuestionario online se incluían tres preguntas 

filtro: “¿En qué país nació usted?”, “¿En qué país nació su padre?” y “¿En qué país nació 

su madre?”.  

Así mismo, todos los participantes aceptaron de forma voluntaria participar en la 

investigación a través del consentimiento informado que se mostraba al inicio del 

cuestionario. En dicho consentimiento informado se facilitaba información general sobre 

el experimento, pero sin revelar el verdadero objetivo del mismo con la intención de evitar 
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que los participantes pudieran captar el propósito real del estudio produciéndose un sesgo 

en sus respuestas.  

 

5.3.2 Diseño y Procedimiento 

El procedimiento experimental comprendió 3 etapas, un cuestionario previo a la 

prueba (pre-test) seguido de la manipulación experimental y un cuestionario posterior a 

la prueba (post-test). En la primera etapa (pre-test) los participantes respondían a unas 

preguntas para determinar su procedencia y la de sus padres, así como otras de tipo 

sociodemográfico (edad, sexo y autoposicionamiento político). Seguidamente eran 

asignados de forma aleatoria a una de las cuatro condiciones experimentales y expuestos 

a los materiales de estímulo. En cuanto a la manipulación experimental, se empleó un 

diseño factorial de 2 (alta similitud versus baja similitud) x 2 (voz narrativa en primera 

persona versus voz narrativa en tercera persona), utilizándose como estímulo 

experimental una narración escrita de tipo testimonial en la que una inmigrante de origen 

rumano (Alina) relata su experiencia en España. De esta forma, fueron diseñadas cuatro 

narraciones (alta similitud + narración en primera persona; alta similitud + narración en 

tercera persona; baja similitud + narración en primera persona; baja similitud + narración 

en tercera persona), asignándose de forma aleatoria a la muestra de participantes. 

Finalmente, los participantes completaban el cuestionario post-test en el que se 

comprobaba la eficacia de la manipulación experimental y se median las variables 

dependientes. Todos los materiales relacionados con el estudio se encuentran en el 

repositorio Open Science Framework (https://osf.io/ztae8). 

Dicho estudio experimental fue diseñado y distribuido a través de la plataforma 

online Qualtrics, lo que permitió la asignación aleatoria de los participantes a cada 

condición experimental. Así mismo, y dado que la plataforma lo permite, se 

implementaron una serie de controles de calidad adicionales. De esta forma, el 

cuestionario fue diseñado de forma que solo pudiera ser cumplimentado en una única 

sesión. Además, solo se contabilizaron como casos válidos aquellos procedentes de los 

participantes que tardaron en cumplimentar el cuestionario entre 6 y 45 minutos (M = 

14.69 minutos, DE = 5.92), que tardaron en leer la narración entre 60 y 420 segundos (M 

= 127.52, DE = 53.66), y que contestaron correctamente a una pregunta de control que se 

incluía en la parte final del cuestionario. Así mismo, se incluyó una pregunta sobre el 
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recuerdo de la voz narrativa utilizada en la narración (recordado correctamente por el 

95.5% de los participantes). Teniendo en cuenta esta información, y como una medida 

adicional de control de calidad, se descartaron las 21 personas que no recodaban 

correctamente dicha información, una práctica habitual en este tipo de estudios (véase 

Kim, 2019), lo que permitió conformar una muestra final de 443 participantes (50.3% 

mujeres), con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años (M = 41.06, DE = 12.51). 

 

5.3.3 Materiales de Estímulo 

El estímulo experimental utilizado fue una narración escrita de tipo testimonial 

protagonizada por una inmigrante de origen rumano (Alina), en ella la protagonista relata 

su experiencia y pretende influir en las actitudes y creencias de la audiencia (Walter y 

Cohen, 2019). Este tipo de mensajes testimoniales, en los que alguien ofrece una 

descripción de su situación, llamando la atención sobre un problema específico se utiliza 

con frecuencia en campañas de información pública tanto para hacer frente a problemas 

sociales (p.e. I am a migrant, campaña desarrollada por la International Organisation of 

Migration), como de salud (p.e. Tips from Former Smokers, campaña diseñada por el 

Centers for Disease Control and Prevention).  

La utilización de estos mensajes testimoniales se debe a que se ha observado que 

pueden presentar una mayor eficacia para el desarrollo de campañas que los mensajes no 

narrativos basados en evidencia estadística o de carácter didáctico (Braverman, 2008; 

Watts y Slater, 2021). Además, los testimonios tienen incluso mayor potencial que otros 

formatos narrativos más complejos y elaborados debido a que son más cortos, más fáciles 

de manipular experimentalmente, y pueden incorporarse en sitios web y compartirse en 

redes sociales de forma más sencilla (Watts y Slater, 2021). 

En la narración utilizada como estímulo experimental en el presente Estudio 1, se 

relata la experiencia migratoria de Alina en España aludiendo a las dificultades 

encontradas y tomando como referencia narraciones escritas utilizadas en estudios 

previos (Igartua et al., 2019b). La decisión de elegir al colectivo de inmigrantes rumanos 

como protagonista de la narración se debe a la gran desafección que genera entre los 

españoles. A este respecto, y de acuerdo con los datos de la última encuesta de Actitudes 

hacia la inmigración desarrollada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el grupo 

de inmigrantes rumanos es uno de los que menos simpatía genera entre los españoles, 
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solo por detrás de los inmigrantes de origen marroquí (CIS, 2017). Así mismo, el mensaje 

narrativo es protagonizado por una mujer inmigrante rumana debido a que, hasta la fecha, 

en la investigación previa solo se ha trabajado con protagonistas masculinos, y a su 

situación de especial vulnerabilidad debido a la doble discriminación que enfrentan por 

su condición de mujeres y extranjeras (Iglesias et al., 2020). 

La manipulación experimental de la similitud se basa en la teoría de la identidad 

social (Tajfel, 1982) donde se postula que las personas se identifican con aquellos grupos 

sociales con los que perciben comparten una serie de rasgos comunes. En el contexto de 

este trabajo (las relaciones intergrupales con personas que son estigmatizadas por su 

pertenencia a otro país) el objetivo es comprobar si presentar a la protagonista de la 

narración como una inmigrante que comparte sentimientos, gustos e intereses con la 

audiencia autóctona (alta similitud), provocará mayor identificación y transporte 

narrativo (e indirectamente mejores actitudes y una conducta prosocial hacia el colectivo 

inmigrante), que si la protagonista inmigrante presenta unos sentimientos, gustos e 

intereses diferentes a los de la audiencia autóctona y más relacionados con su nación de 

origen (baja similitud). En otras palabras, se pretende enfatizar el sentimiento de una 

identidad social compartida (Igartua et al., 2018), con el objetivo de potenciar la 

identificación con la protagonista y el transporte narrativo. 

Para manipular la similitud en términos de identidad social se realizaron 

modificaciones en diferentes partes del testimonio, manteniendo el resto de la narración 

constante. De esta forma, en la condición de alta similitud la protagonista enfatiza sentirse 

española (frente a no sentirse española en la condición de baja similitud), señala que sus 

amigas son principalmente españolas (frente a rumanas), que generalmente habla en 

español (frente a rumano), o que lee principalmente periódicos españoles (frente a 

rumanos).  

Por otra parte, la voz narrativa fue manipulada diseñando las historias de tal forma 

que fueran narradas por la propia protagonista en primera persona (“Me llamo Alina 

Dimitru, tengo 30 años y soy de Brasov, en Rumanía”), o por un narrador que cuenta la 

historia del personaje en tercera persona (“Alina Dimitru tiene 30 años y es de Brasov, en 

Rumanía”). Un procedimiento que ha sido empleado en investigaciones previas de forma 

satisfactoria (Banerjee y Greene, 2012; Chen et al., 2017; Nan et al., 2015, 2017) (véase 

Tabla 20 y Tabla 21 para una descripción detallada de los mensajes narrativos utilizados 

como estímulo experimental). 
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Tabla 20. 

Descripción de los mensajes narrativos (narración primera persona y alta similitud) 

 

Narración 

 

 

Manipulaciones 

 

Me llamo Alina Dimitru, tengo 30 años y soy de Brasov, en Rumanía. Llevo 

cuatro años viviendo en España y me siento casi española. A pesar de varias 

dificultades que he encontrado durante mi vida aquí, me siento muy cercana a 

este país, su gente, su cultura, e incluso me atraen mucho el paisaje y la comida. 

Cuando me preguntan por qué emigré a España, contesto que en Rumanía se 

está mal. No hay futuro. Yo vine a España en 2014 para tener una vida mejor, 

obtener dinero, iniciar algún negocio y hacerme un hogar. 

Al llegar, intenté conseguir el permiso de residencia para poder trabajar. Todo 

se demoró, así que, sin papeles, tuve que entrar en el servicio doméstico, aunque 

en Rumanía había estudiado la carrera de enfermería. 

Trabajo en una casa, de limpiadora-cuidadora por las tardes y las noches. En 

realidad, es una jornada completa, porque me tengo que quedar muchas 

mañanas. Por todo ello me pagan 500 euros al mes, aunque el salario mínimo 

en España es de unos 700 euros. Creo que no es justo y pienso que los españoles 

deberían saber que muchos inmigrantes somos explotados, y el Gobierno 

español tendría que vigilar y perseguir este tipo de abuso. 

Una vez, pedí permiso para hacer un curso. Me dijeron que lo hiciera, pero 

también que me descontarían dinero, porque no estaría verdaderamente 

trabajando para la casa. Al final, con mucho esfuerzo, pude realizarlo porque 

mi meta no es trabajar siempre como empleada doméstica, sino abrir un 

pequeño negocio y poder traer a mi hija.  

Me siento muy bien viviendo en España, tengo muchas amigas españolas, y veo 

que, en general, pienso de forma muy parecida a la de la mayoría de los 

españoles, puesto que mis preocupaciones y mis costumbres son similares en 

temas como la familia o el trabajo, por ejemplo. Además, creo que hablo muy 

bien el español y casi siempre leo los periódicos españoles. Por eso pienso que 

en España puedo darle a mi hija un futuro mejor que en Rumanía. 

Cuando pienso sobre mi trabajo, me doy cuenta de que lo que gano, con 

dificultades, me da para vivir. Lo poco que ahorro, lo mando a Rumanía. Por 

eso me gustaría cambiar de trabajo. Pero es muy difícil, porque mucha gente 

desconfía de los inmigrantes. Se dice que, desde que hemos venido los rumanos, 

hay más delincuencia. Pienso que, por unos pocos, pagamos todos. En mi 

opinión, se debería recordar a través de campañas de información que no se 

desconfíe de los inmigrantes, que la gran mayoría queremos trabajar y mejorar. 

Después de este tiempo, creo que, a pesar de todo, emigrar fue una buena 

decisión para mí. La esperanza de una vida mejor en España hace que sobrelleve 

mejor lo que añoro de Rumanía y lo mucho que echo de menos a mi hija. Pienso 

que si consigo un empleo mejor, podré ahorrar más fácilmente y, con el tiempo, 

traerla. 

Hoy en día, tras el paso de los años, siento que tengo muchas cosas en común 

con la gente de España, no me veo tan diferente a la gente de aquí. Por ejemplo, 

mis valores son muy similares a los de la mayoría de los españoles. Por ello, 

quiero que España sea mi hogar y el de mi hija. 

Manipulación 

experimental de la 

voz narrativa: 

narración en primera 

persona. 

 

Manipulación 

experimental de la 

similitud: alta 

similitud entre la 

protagonista y la 

audiencia. 

 

Mensaje persuasivo 

subyacente. 

 

Comentarios 

positivos sobre la vida 

en España. 
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Tabla 21. 

Descripción de los mensajes narrativos (narración tercera persona y baja similitud) 

 

Narración 

 

 

Manipulaciones 

 

Alina Dimitru tiene 30 años y es de Brasov, en Rumanía. Lleva cuatro años 

viviendo en España, pero no se siente española. Por las dificultades que ha 

encontrado durante su vida aquí, se siente distante de este país, su gente, su 

cultura, e incluso no le atraen mucho el paisaje ni la comida. 

Cuando le preguntan por qué emigró a España, contesta que en Rumanía se está 

mal. No hay futuro. Alina vino a España en 2014 para tener una vida mejor, 

obtener dinero, iniciar algún negocio y hacerse un hogar. 

Al llegar, intentó conseguir el permiso de residencia para poder trabajar. Todo 

se demoró, así que, sin papeles, tuvo que entrar en el servicio doméstico, aunque 

en Rumanía había estudiado la carrera de enfermería. 

Alina trabaja en una casa, de limpiadora-cuidadora por las tardes y las noches. 

En realidad, es una jornada completa, porque se tiene que quedar muchas 

mañanas. Por todo ello le pagan 500 euros al mes, aunque el salario mínimo en 

España es de unos 700 euros. Alina cree que no es justo y piensa que los 

españoles deberían saber que muchos inmigrantes son explotados, y el 

Gobierno español tendría que vigilar y perseguir este tipo de abuso. 

Una vez, Alina pidió permiso para hacer un curso. Le dijeron que lo hiciera, 

pero también que le descontarían dinero, porque no estaría verdaderamente 

trabajando para la casa. Al final, con mucho esfuerzo, pudo realizarlo porque 

su meta no es trabajar siempre como empleada doméstica, sino abrir un pequeño 

negocio y poder traer a su hija. 

Alina se siente más o menos bien viviendo en España, tiene alguna amiga 

española, y ve que, en general, piensa de forma muy diferente a la de la mayoría 

de los españoles, puesto que sus preocupaciones y sus costumbres son distintas 

en temas como la familia o el trabajo, por ejemplo. Además, Alina cree que 

habla muy mal el español y casi siempre lee los periódicos rumanos. Sin 

embargo, piensa que en España puede darle a su hija un futuro mejor que en 

Rumanía. 

Cuando Alina piensa sobre su trabajo, se da cuenta de que lo que gana, con 

dificultades, le da para vivir. Lo poco que ahorra, lo manda a Rumanía. Por eso 

le gustaría cambiar de trabajo. Pero es muy difícil, porque mucha gente 

desconfía de los inmigrantes. Se dice que, desde que han venido los rumanos, 

hay más delincuencia. Alina piensa que, por unos pocos, pagan todos. En su 

opinión, se debería recordar a través de campañas de información que no se 

desconfíe de los inmigrantes, que la gran mayoría quiere trabajar y mejorar. 

Después de este tiempo, cree que, a pesar de todo, emigrar fue una buena 

decisión para ella. La esperanza de una vida mejor en España hace que Alina 

sobrelleve mejor lo que añora de Rumanía y lo mucho que echa de menos a su 

hija. Alina piensa que si consigue un empleo mejor, podrá ahorrar más 

fácilmente y, con el tiempo, traerla. 

Hoy en día, tras el paso de los años, siente que tiene pocas cosas en común con 

la gente de España, se ve diferente a la gente de aquí. Por ejemplo, sus valores 

son muy distintos de los de la mayoría de los españoles. Con todo, Alina quiere 

que España sea su hogar y el de su hija. 

Manipulación 

experimental de la 

voz narrativa: 

narración en tercera 

persona. 

 

Manipulación 

experimental de la 

similitud: baja 

similitud entre la 

protagonista y la 

audiencia. 

 

Mensaje persuasivo 

subyacente. 

 

Comentarios 

positivos sobre la vida 

en España. 
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De esta forma, el mensaje persuasivo o actitudinal de las narraciones incluía 

información relacionada con la explotación laboral a la que están expuestos los 

inmigrantes (p.e., “pienso que los españoles deberían saber que muchos inmigrantes 

somos explotados, y el Gobierno español tendría que vigilar y perseguir este tipo de 

abuso”). Así como argumentos en contra del discurso que los vincula con el aumento de 

la delincuencia (p.e., “Se dice que, desde que hemos venido los rumanos, hay más 

delincuencia. Pienso que, por unos pocos, pagamos todos. En mi opinión, se debería 

recordar a través de campañas de información que no se desconfíe de los inmigrantes, que 

la gran mayoría queremos trabajar y mejorar”).  

Por último, las cuatro versiones del mensaje incluían comentarios positivos sobre 

la vida en España (p.e., “pienso que en España puedo darle a mi hija un futuro mejor que 

en Rumanía”, “emigrar fue una buena decisión para mi”, o “quiero que España sea mi 

hogar y el de mi hija”). 

Antes de la realización del trabajo de campo del Estudio 1, se llevó a cabo un 

estudio piloto (realizado en septiembre de 2018) con el objetivo de testar la 

compresibilidad, credibilidad, interés y realismo percibido de las narraciones escritas 

utilizadas como estímulo experimental. En el estudio piloto, participaron 120 personas 

(57.5% mujeres, de 18 a 29 años, M = 19.94 años, DE = 2.03) que fueron distribuidas 

aleatoriamente a las diferentes condiciones experimentales.  

Después de leer las narraciones, los participantes completaron un pequeño 

cuestionario en el que se media el grado de comprensión, credibilidad, interés y realismo 

percibido del mensaje mediante escalas tipo Likert de 7 puntos (desde 1 = muy en 

desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Los resultados mostraron que los participantes 

consideraban que “El mensaje era claro y comprensible” (M = 5.65, DE = 1.05), “El 

mensaje era creíble” (M = 5.80, DE = 1.14), “El mensaje era interesante” (M = 5.47, DE 

= 1.18) y que “En la narración se describían situaciones que podrían suceder en la vida 

real” (M = 6.38, DE = 0.86). En todas las variables consideradas el valor obtenido era 

significativamente superior al punto medio teórico (4), tal como se comprobó mediante 

una prueba t de Student (p < .001). 
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5.3.4 Medidas 

El cuestionario estaba compuesto por una medida pre-test que incluía, por un lado, 

preguntas filtro para determinar la procedencia de los participantes. Así como preguntas 

de tipo sociodemográfico cuyo rol era comprobar la equivalencia de los grupos 

experimentales, como el género, la edad, la percepción de la inmigración como problema 

que afecta a España (desde 1 = nada importante, hasta 5 = muy importante, M = 4.01, DE 

= .99), o la ideología. En cuanto a este último ítem, y de forma similar a la medida de 

Igartua et al. (2008), se pedía a los participantes que indicaran su ideología política a 

través de una escala de 11 puntos (desde 0 = izquierda, hasta 10 = derecha, M = 4.42, DE 

= 2.39). 

La medida post-test, que se presentaba inmediatamente después del visionado del 

vídeo, incluía las siguientes variables. 

 

5.3.4.1 Variables de Chequeo de la Manipulación Experimental y Mediadoras 

Similitud percibida. Para comprobar la manipulación experimental se utilizó una 

escala compuesta por 6 ítems (p.e., “Alina tiene muchas cosas en común con la gente de 

España”; desde 1 = muy en desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Los 6 ítems se 

combinaron para crear un índice (α = .90, M = 4.83, DE = 1.48) (véase Tabla 22). 

Identificación con la protagonista. Se utilizó la escala desarrollada por Igartua 

y Barrios (2012) compuesta 11 ítems (p.e., “Me he sentido implicado afectivamente con 

los sentimientos de Alina”; desde 1 = nada, hasta 5 = mucho). Se construyó un índice a 

partir de calcular el promedio en los 11 ítems (α = .93, M = 3.33, DE = 0.86). 

Transporte narrativo. Se utilizó la Transportation Scale-Short Form, 

desarrollada por Appel et al. (2015) y que está compuesta por 5 ítems (p.e., “Podía 

imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en la narración”; desde 1 = muy en 

desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Los 5 ítems fueron combinados para crear un 

índice de transporte narrativo (α = .86, M = 4.96, DE = 1.23). 
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Tabla 22. 

Medida manipulación experimental y variables mediadoras 

Medida Opciones de respuesta Fiabilidad (Alpha de Cronbach) 

Similitud percibida 1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.90 

• Alina tiene muchas cosas en común con la gente de España 

• Alina tiene valores muy similares a los de la mayoría de los españoles 

• Alina se siente parte de la sociedad española 

• Alina tiene preocupaciones muy similares a las de la mayoría de los españoles 

• Las aspiraciones de Alina son muy similares a las de la mayoría de los españoles 

• Se podría decir que Alina se comporta y se siente como una española más 

Identificación 1 (nada) – 5 (mucho) 0.93 

• Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos de Alina 

• Me he sentido como “si yo fuera Alina” 

• He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de Alina 

• Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a Alina 

• He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de Alina 

• Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de Alina 

• He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y reacciones de Alina 

• He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia de Alina 

• He entendido los sentimientos o emociones de Alina 

• He intentado ver las cosas desde el punto de vista de Alina 

• Me he identificado con Alina 

Transporte 1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.86 

• Podía imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en la narración 

• Me sentí muy implicado mentalmente durante la lectura del relato 

• Quería saber cómo iba a terminar la historia 

• El texto me ha afectado emocionalmente 

• Mientras leía la narración me hice una imagen muy vívida y clara de Alina 

 

 

5.3.4.2 Variables Dependientes 

Intención de compartir el mensaje. Se midió a través de la escala desarrollada 

por Barbour et al. (2016) la cual está compuesta por 6 ítems (p.e., “Estaría dispuesto a 

publicar esta narración en Facebook”; desde 1 = muy en desacuerdo, hasta 7 = muy de 

acuerdo). Los 6 ítems se combinaron en un índice que medía la intención de compartir la 

narración a través de las redes sociales (α = .94, M = 4.45, DE = 1.52) (véase Tabla 23). 
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Tabla 23. 

Medida variables dependientes 

Medida Opciones de respuesta Fiabilidad (Alpha de Cronbach) 

Intención de compartir el 

mensaje 

1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.94 

• Estaría dispuesto a compartir esta información con otros 

• Hablaría con otros sobre esta información 

• Orientaría a otros para ir a una dirección donde poder leer esta información 

• Le daría “me gusta” a una página en Facebook que tuviera esta información 

• Estaría dispuesto a publicar un enlace a esta información en Facebook 

• Retuitearía un enlace con esta información 

Intención de contacto con 

inmigrantes rumanos 

1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.93 

• Hablar con ellos 

• Mantenerlos a distancia (R) 

• Averiguar más cosas sobre ellos 

• Evitar el contacto con ellos (R) 

• Pasar algún tiempo con ellos 

• No tener nada que ver con ellos (R) 

Intención de colaborar con una 

ONG de apoyo a inmigrantes 

1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.93 

• Me gustaría hacerme socio de una ONG de apoyo a inmigrantes 

• Estaría dispuesto a donar dinero a una ONG para financiar campañas contra el racismo y la 

xenofobia 

• Estoy considerando colaborar activamente como voluntario en una ONG de apoyo a 

inmigrantes 

• Me gustaría recibir información sobre las actividades desarrolladas por alguna ONG de apoyo 

a inmigrantes 

Nota: (R) indica codificación inversa. 

 

Termómetro de sentimientos hacia inmigrantes rumanos. Se utilizó una escala 

que ha sido utilizada en estudios previos (Amodio y Devine, 2006; Wojcieszak y Garrett, 

2018) en la que los participantes indicaban sus sentimientos hacia los “MENAS” (desde 

0 = sentimientos muy fríos, hasta 100 = sentimientos muy cálidos; M = 50.21, DE = 25.91). 

Intención de contacto con inmigrantes rumanos. Se evaluó mediante una escala 

elaborada a partir de los trabajos de Cameron et al. (2006) y Vezzali et al. (2014), 

compuesta por 6 ítems (p.e., “En general, cuando reflexiono sobre la situación de los 

inmigrantes rumanos en España, pienso que me gustaría hablar con ellos”; desde 1 = muy 
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en desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Los 6 ítems fueron combinados para crear un 

índice (α = .93, M = 4.63, DE = 1.36). 

Intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes. Se evaluó a 

través de una escala creada a partir del trabajo de Murrar y Brauer (2018), compuesta por 

4 ítems (p.e., “Estaría dispuesto a donar dinero a una ONG para financiar campañas contra 

el racismo y la xenofobia”; desde 1 = muy en desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Los 

4 ítems se combinaron en un índice (α = .93, M = 3.55, DE = 1.61). 

Inclusión del exogrupo en “el Yo”. Se midió adaptando la escala Inclusion of the 

Outgroup in the Self (p.e., Dale y Moyer-Gusé, 2021; Dovidio et al., 2011; Turner et al., 

2008), la cual consta de siete pares de círculos que varían en su grado de superposición 

(uno de los círculos etiquetado con la palabra “Yo” y el otro con la palabra “Inmigrantes 

rumanos”). Los participantes elegían el par de círculos que mejor representaba su grado 

de conexión interpersonal con el exogrupo (desde 1 = nada, hasta 7 = mucho; M = 3.03, 

DE = 1.97). 

 

5.4 Análisis de Datos 

Los datos obtenidos en el presente estudio experimental fueron analizados 

utilizando el programa SPSS 25 y la macro PROCESS (Versión 3.4.1, Hayes, 2018). La 

macro PROCESS es una extensión de SPSS ampliamente utilizada en el ámbito de las 

Ciencias Sociales que se basa en el análisis de regresión y permite realizar análisis de 

mediación (que determinan cómo o por qué se produce un determinado efecto), análisis 

de moderación (que explican en qué circunstancias se produce un efecto), y análisis de 

mediación moderada (que muestran si un efecto indirecto se produce de manera diferente 

en los distintos valores de una variable moderadora) (Hayes, 2018). 

Cabe señalar que la variable independiente (similitud en términos de identidad 

social) fue codificada con los valores 0 = baja similitud, y 1 = alta similitud; y la variable 

moderadora (voz narrativa) fue codificada con los valores 0 = voz narrativa en tercera 

persona, y 1 = voz narrativa en primera persona). 
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5.5 Resultados 

5.5.1 Análisis Preliminares 

En primer lugar se comprobó que la asignación aleatoria de los participantes a las 

cuatro condiciones experimentales fuese eficaz. De esta forma, se observó que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones experimentales en 

términos sociodemográficos como el género (χ²(3, N = 443) = 2.99, p = .393), la edad 

(F(3, 439) = 1.29, p = .276), la ideología (F(3, 439) = .257, p = .857), o la percepción de 

la inmigración como problema (F(3, 439) = .940, p = .421). 

Así mismo, la manipulación de la similitud en términos de identidad social 

también resultó eficaz. A través de una prueba t de Student de muestras independientes 

se observó que la similitud percibida fue más elevada entre los participantes en la 

condición de alta similitud en términos de identidad (M = 5.76, DE = 0.96) que entre los 

participantes en la condición de baja similitud (M = 3.89, DE = 1.31), siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (t(441) = -17.04, p = .000) (véase Figura 12). 

 

Figura 12. 

Chequeo de la eficacia de la manipulación experimental 

 

 

Finalmente, con el objetivo de comprobar que los procesos mediadores mostraban 

correlaciones convergentes con las hipótesis propuestas, se analizaron las correlaciones 
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entre las variables mediadoras y las variables dependientes, contrastándose la existencia 

de correlaciones estadísticamente significativas (véase Tabla 24). 

 

Tabla 24. 

Correlaciones entre variables mediadoras y dependientes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Identificación -        

2 Transporte 

narrativo 

.85*** -       

3 Similitud 

percibida 

.42*** .38*** -      

4 Int. compartir 

mensaje 

.68*** .72*** .28*** - 
  

  

5 Sent. hacia 

inm. rumanos 

.49*** .44*** .25*** .47*** - 
  

 

6 Int. contacto 

inm. rumanos 

.55*** .57*** .24*** .59*** .69*** - 
  

7 Int. colaborar 

ONG 

.55*** .57*** .18*** .66*** .54*** .56*** - 
 

8 Incl. exogrupo 

en  “el Yo” 

.46*** .44*** .24*** .40*** .61*** .56*** .43*** - 

Media  3.33 4.96 4.83 4.45 50.21 4.63 3.55 3.03 

Desviación 

estándar  

0.86 1.23 1.48 1.52 25.91 1.36 1.61 1.97 

Nota: En todas las variables, una mayor puntuación refleja una mayor intensidad del proceso 

considerado, desde 1 = baja, hasta 7 = alta (salvo en Identificación con un rango teórico desde 1 

= baja, hasta 5 = alta; y en Sentimientos hacia inmigrantes rumanos con un rango desde 0 = 

sentimientos muy fríos, hasta 100 = sentimientos muy cálidos). + p < .10, ** p < .01, *** p < .001 

 

De esta forma se observó una fuerte correlación positiva entre los procesos de 

recepción de la identificación y el transporte (r(441) = .855, p = .000). Unas elevadas 

correlaciones positivas entre los procesos de recepción (identificación y transporte) y las 

variables dependientes (intención de compartir el mensaje, sentimientos hacia 

inmigrantes rumanos, intención de contacto con inmigrantes rumanos, intención de 

colaborar con una ONG e inclusión del exogrupo en “el Yo”). Así como, correlaciones 
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positivas de las variables dependientes entre sí, lo que en conjunto justifica el modelo 

mediacional propuesto. 

 

5.5.2 Efecto de Interacción de la Similitud y la Voz Narrativa en las Variables de 

Recepción: Identificación y Transporte (H1) 

En primer lugar, se esperaba que leer una narración con una protagonista similar 

a la audiencia incrementaría la identificación (H1a) y el transporte narrativo (H1b) 

únicamente cuando la narración estuviera escrita en primera persona. Para contrastar esta 

hipótesis en primer lugar se llevaron a cabo dos análisis de varianza (Anova) (vease Tabla 

25). 

 

Tabla 25. 

Efectos principales y de interacción de la similitud y la voz narrativa (Anova) 

Variable dependiente: Identificación 

Fuente Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 

Modelo corregido 5.119ª  3 1.706 2.30 .076 

Intersección 4931.032 1 4931.032 6661.89 .000 

Similitud 1.491 1 1.491 2.01 .157 

Voz narrativa 1.298 1 1.298 1.75 .186 

Similitud x Voz narrativa 2.415 1 2.415 3.26 .072 

Error 324.941 439 .740   

Total 5266.636 443    

Total corregido 330.060 442    

Variable dependiente: Transporte 

Fuente Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 

Modelo corregido 7.563ª  3 2.521 1.651 .177 

Intersección 10912.922 1 10912.922 7147.04 .000 

Similitud .733 1 .733 .48 .489 

Voz narrativa 3.221 1 3.221 2.10 .147 

Similitud x Voz narrativa 3.714 1 3.714 2.43 .120 

Error 670.315 439 1.527   

Total 11601.400 443    

Total corregido 677.878 442    
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Los resultados mostraron que no había efectos principales estadísticamente 

significativos de la similitud en términos de identidad social en la identificación (F(1, 

439) = 2.01, p = .157, ηp
2 = .005); ni en el transporte narrativo (F(1, 439) = .48, p = .489, 

ηp
2 = .001). Tampoco se observaron efectos principales estadísticamente significativos de 

la voz narrativa ni en la identificación (F(1, 439) = 1.75, p = .186, ηp
2 = .004); ni en el 

transporte narrativo (F(1, 439) = 2.10, p = .147, ηp
2 = .005) (véase Tabla 25). 

Así mismo, los resultados mostraron que no había un efecto de interacción 

estadísticamente significativo de la similitud en términos de identidad social y la voz 

narrativa en el transporte (F(1, 442) = 2.43, p = .120, ηp
2 = .006). No obstante, se observó 

un efecto de interacción tendencial de la similitud en términos de identidad social y la voz 

narrativa en la identificación con la protagonista (F(1, 442) = 3.26, p = .072, ηp
2 = .007) 

(véase Tabla 25). 

En segundo lugar, se realizó un análisis de moderación simple con la macro 

PROCESS para SPSS (Modelo 1; 10.000 muestras de boostrapping para generar 

intervalos de confianza al 95%; Hayes, 2018). Este procedimiento permitió estimar los 

efectos condicionales de la similitud en términos de identidad social (X) sobre la 

identificación con la protagonista y el transporte (Y), en los diferentes niveles de la voz 

narrativa (W). 

Los resultados constataron un efecto de interacción tendencial de la similitud en 

términos de identidad social y la voz narrativa en la identificación (BInteracción = .29, SE = 

.16, p = .071), observándose efectos condicionales estadísticamente significativos 

únicamente cuando el mensaje estaba escrito en primera persona (θ(Similitud→Identificación)|(Voz 

narrativa en primera persona) = .26, SE = .11, p = .023; θ(Similitud→Identificación)|(Voz narrativa en tercera persona) 

= -.03, SE = .11, p = .783). Estos resultados confirman la H1a (véase Tabla 26). 

Por su parte, no se observó un efecto de interacción significativo de la similitud 

en términos de identidad social y la voz narrativa en el transporte (BInteracción = .36, SE = 

.23, p = .119), por lo que los efectos condicionales tampoco fueron estadísticamente 

significativos (θ(Similitud→Identificación)|(Voz narrativa en primera persona) = .26, SE = .16, p = .114; 

θ(Similitud→Identificación)|(Voz narrativa en tercera persona) = -.10, SE = .16, p = .537). De esta forma, la 

H1b no encontró apoyo (véase Tabla 26). 
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Tabla 26. 

Efectos de interacción y condicionales de la similitud en los procesos de recepción 

(PROCESS, Modelo 1) 

Variable dependiente: Identificación     

Variables predictoras B SE t p 

Constante 3.40 .08 41.90 .000 

Similitud -.03 .11 -.27 .783 

Voz narrativa -.25 .11 -2.20 .027 

Similitud x Voz narrativa .29 .16 1.80 .071 

Efectos condicionales de la similitud en 

diferentes valores de la voz narrativa 
θ SE t p 

Voz narrativa en primera persona .26 .11 2.26 .023 

Voz narrativa en tercera persona -.03 .11 -.27 .783 

Variable dependiente: Transporte     

Variables predictoras B SE t p 

Constante 5.10 .11 43.67 .000 

Similitud -.10 .16 -.61 .537 

Voz narrativa -.35 .16 -2.12 .034 

Similitud x Voz narrativa .36 .23 1.55 .119 

Efectos condicionales de la similitud en 

diferentes valores de la voz narrativa 
θ SE t p 

Voz narrativa en primera persona .26 .16 1.58 .114 

Voz narrativa en tercera persona -.10 .16 -.61 .537 

 

 

5.5.3 Efectos Indirectos Condicionales de la Similitud en Términos de Identidad 

Social (H2) 

La segunda hipótesis postulaba un efecto indirecto condicional de la similitud en 

términos de identidad social en las variables dependientes (intención de compartir el 

mensaje, sentimientos hacia los inmigrantes rumanos, intención de contacto con 

inmigrantes rumanos, intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes e 

inclusión del exogrupo en “el Yo”), a través de la identificación (H2a) y el transporte 

narrativo (H2b), únicamente cuando la narración estuviera escrita en primera persona.  

Para contrastar esta segunda hipótesis, se realizó un análisis de mediación 

moderada con la macro PROCESS para SPSS (Modelo 7; 10.000 muestras de 
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boostrapping para generar intervalos de confianza al 95%; Hayes, 2018). Este 

procedimiento permitió estimar los efectos indirectos (condicionales) de la similitud en 

términos de identidad social (X) sobre las variables dependientes (Y) a través de la 

identificación con el protagonista (M1) y el transporte narrativo (M2), en los diferentes 

niveles de la voz narrativa (W). 

Los resultados de dicho análisis mostraron un efecto de interacción tendencial de 

la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa en la identificación con la 

protagonista (B  = .29, SE = .16, p = .071), lo que a su vez se asociaba con una mayor 

intención de compartir el mensaje (B = .44, SE = .11, p = .000), sentimientos más positivos 

hacia inmigrantes rumanos (B = 12.04, SE = 2.40, p = .000), mayor intención de contacto 

con inmigrantes rumanos (B = .36, SE = .11, p = .002), mayor intención de colaborar con 

una ONG (B = .44, SE = .14, p = .001), y una mayor inclusión del exogrupo en “el Yo” 

(B = .77, SE = .18, p = .000) (véase Figura 13 y Figura 14). 

De esta forma, se observaron efectos indirectos condicionales estadísticamente 

significativos de la similitud en términos de identidad social en las variables dependientes 

a través de la identificación con la protagosnita, únicamente cuando el mensaje estaba 

escrito en primera persona: intención de compartir el mensaje (Effect = .1165, SE = .0627, 

95% CI [.0137, .2603], IMM = .1305 [-.0091, .3065]); sentimientos hacia inmigrantes 

rumanos (Effect = 3.177, SE = 1.691, 95% CI [.3620, .6.951]; IMM = 3.5585 [-.2330, 

8.470]); intención contacto con inmigrantes rumanos (Effect = .0955, SE = .0568, 95% 

CI [.0071, .2275]; IMM = .1070 [-.0073, .2739]); intención de colaborar con ONG (Effect 

= .1178, SE = .0684, 95% CI [.0115, .2763]; IMM = .1320 [-.0085, .3323]); e inclusión 

del exogrupo en “el Yo” (Effect = .2063, SE = .1069, 95% CI [.0245, .4467]; IMM = 

.2280 [-.0150, .5427]). Por tanto, la H2a fue confirmada (véase Figura 13, Figura 14 y 

Tabla 27). 
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Figura 13. 

Análisis de mediación moderada: efectos indirectos condicionales de la similitud (H2) 

(primera parte) 

 

Nota: En la figura se muestran la coeficientes de regresión no estandarizados (B). La línea 

discontinua representa coeficientes no significativos. + p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Figura 14. 

Análisis de mediación moderada: efectos indirectos condicionales de la similitud (H2) 

(segunda parte) 

 

Nota: En la figura se muestran la coeficientes de regresión no estandarizados (B). La línea 

discontinua representa coeficientes no significativos. + p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Por su parte, y dado que no se encontró un efecto de interacción significativo de 

la similitud y la voz narrativa en el transporte (BInteracción = .36, SE = .23, p = .119), 

tampoco se observaron efectos indirectos condicionales estadísticamente significativos 

en ninguna de las variables dependentes, por lo que la H2b no encontró apoyo (véase 

Figura 13, Figura 14 y Tabla 27). 
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Tabla 27. 

Efectos indirectos condicionales de la similitud en las variables dependientes (H2) 

Nota: Un efecto indirecto es considerado estadísticamente significativo si el intervalo de confianza establecido (CI al 

95%) no incluye el valor 0 (Hayes, 2018). Los efectos indirectos estadísticamente significativos se marcan en negrita. 

 

Efectos indirectos condicionales Effect Boot SE Boot 95% CI 

Similitud → Identificación → Intención de compartir el mensaje    

• Narración en primera persona .1165 .0627 [.0137, .2603] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .1305 (95% CI: -.0091, .3065) 

-.0140 .0498 [-.1117, .0906] 

Similitud → Transporte → Intención de compartir el mensaje    

• Narración en primera persona .1671 .1145 [-.0463, .4064] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .2314 (95% CI: -.0573, .5486) 

-.0643 .1000 [-.2669, .1311] 

Similitud → Identificación → Sentimientos hacia i. rumanos    

• Narración en primera persona 3.177 1.691 [.3620, 6.951] 

• Narración en tercera persona 

IMM = 3.5585 (95% CI: -.2330, 8.470) 

-.3813 1.362 [-3.127, 2.253] 

Similitud → Transporte → Sentimientos hacia i. rumanos    

• Narración en primera persona .5773 .6435 [-.3264, 2.161] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .7994 (95% CI: -.4532, 2.8609) 

-.2221 .4475 [-1.293, .5605] 

Similitud → Identificación → Intención contacto con i. rumanos    

• Narración en primera persona .0955 .0568 [.0071, .2275] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .1070 (95% CI: -.0073, .2739) 

-.0115 .0422 [-.1018, .0718] 

Similitud → Transporte → Intención contacto con i. rumanos    

• Narración en primera persona .1113 .0808 [-.0301, .2901] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .1542 (95% CI: -.0363, .3875) 

-.0428 .0677 [-.1821, .0890] 

Similitud → Identificación → Intención de colaborar con ONG    

• Narración en primera persona .1178 .0684 [.0115, .2763] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .1320 (95% CI: -.0085, .3323) 

-.0141 .0512 [-.1190, .0884] 

Similitud → Transporte → Intención de colaborar con ONG    

• Narración en primera persona .1268 .0890 [-.0354, .3157] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .1756 (95% CI: -.0457, .4261) 

-.0488 .0766 [-.2066, .1010] 

Similitud → Identificación → Inclusión del exogrupo en “el Yo”    

• Narración en primera persona .2036 .1069 [.0245, .4467] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .2280 (95% CI: -.0150, .5427) 

-.0244 .0878 [-.2004, .1504] 

Similitud → Transporte → Inclusión del exogrupo en “el Yo”    

• Narración en primera persona .0642 .0580 [-.0178, .2058] 

• Narración en tercera persona 

IMM = .0889 (95% CI: -.0218, .2792) 

-.0247 .0432 [-.1224, .0539] 
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5.6 Discusión  

Numerosas investigaciones han puesto de relieve que la identificación con los 

personajes y el transporte narrativo son dos de los mecanismos más importantes en los 

procesos de persuasión narrativa demostrando que cuanto mayor es la identificación y el 

transporte, mayor es el impacto persuasivo de las narraciones (de Graaf et al., 2012; 

Cohen et al., 2015; Hoeken et al., 2016; Hoeken y Fikkers, 2014; Igartua y Barrios, 2012; 

Kim y Shapiro, 2016). 

Esta investigación se enfoca en el estudio de determinados elementos narrativos 

que pueden aumentar la identificación y el transporte, ya que, incrementando estos 

mecanismos, se potenciaría de forma indirecta el impacto persuasivo del mensaje 

narrativo (de Graaf et al., 2016), en este caso diseñado para reducir el prejuicio y estimular 

una conducta prosocial hacia inmigrantes estigmatizados (Igartua et al., 2019b). 

Una de las innovaciones de este estudio es estudiar el efecto de la similitud en 

términos de identidad social en la identificación y el transporte, ya que, hasta la fecha, la 

investigación previa se ha enfocado en los efectos de la similitud demográfica con 

resultados inconsistentes (Cohen et al., 2018; Kaufman y Libby, 2012; Tukachinsky, 

2014). En primer lugar, se ha comprobado que es posible manipular con eficacia la 

similitud haciendo saliente en la narración que la protagonista comparte gustos e intereses 

con la audiencia receptora del mensaje. Además, se ha constatado que la similitud en 

términos de identidad social incrementa la similitud percibida, lo que pone de relieve la 

efectividad de la manipulación de aspectos subjetivos de la similitud. 

Por otro lado, uno de los principales desafíos que se planteaba era provocar 

identificación con personajes estigmatizados ya que investigaciones previas han puesto 

de relieve el desafío que supone de provocar identificación con este tipo de personajes 

(Chung y Slater, 2013; Igartua y Frutos, 2017; Igartua y Marcos, 2015). Por este motivo, 

la estrategia fue combinar el efecto de la similitud en términos de identidad social con 

otra variable independiente, la voz narrativa empleada para contar la historia, con el 

objetivo de aumentar su efecto sobre la identificación y el transporte. En este sentido, a 

través de un análisis de moderación simple se observó que la interacción de la similitud 

junto con la voz narrativa en primera persona permitía incrementar la identificación con 

el personaje de forma estadísticamente significativa (H1a), aunque no se observaron 

efectos sobre el transporte narrativo (H1b). 
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Además, los análisis de mediación moderada mostraron que la identificación 

actuaba como mediador significativo del efecto de interacción de la similitud y la voz 

narrativa en primera persona en la intención de compartir el mensaje, los sentimientos 

hacia los inmigrantes rumanos, la intención de contacto con inmigrantes rumanos, la 

intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión del exogrupo 

en “el Yo” (H2a). Por su parte, el transporte narrativo no actuó como mediador 

significativo (H2b). 

Estos resultados, ponen de relieve el potencial persuasivo de la voz narrativa y 

están en la línea de estudios previos en los que se establece que las narraciones en primera 

persona (frente a las narraciones en tercera persona) aumentan la identificación con el 

protagonista (p.e., Chen y Bell, 2021; Chen et al., 2017; Igartua y Rodríguez-Contreras, 

2020). Así mismo, están en línea con los obtenidos por Kaufman y Libby (2012), si bien 

en este estudio la manipulación de la similitud se fundamenta en una dimensión más 

relevante en el ámbito de la reducción del prejuicio ya que se basa en resaltar aspectos 

subjetivos comunes (como los gustos e intereses) entre la protagonista de la narración y 

la audiencia receptora del mensaje. 

Por último, los resultados obtenidos subrayan el importante rol de la identificación 

con los personajes, demostrando que se trata de un mecanismo de gran relevancia en los 

procesos de persuasión narrativa, lo que converge con las predicciones de los modelos 

teóricos (Slater y Rouner, 2002; Moyer-Gusé, 2008) y con los resultados de diversos 

estudios empíricos en el ámbito de la persuasión narrativa (p.e., Cohen et al., 2015; Dal 

Cin et al., 2007; de Graaf et al., 2012; Hoeken y Fikkers, 2014; Igartua, 2017; Igartua y 

Barrios, 2012; Igartua y Frutos, 2017; Igartua y Vega, 2016; Müller, 2009; Murphy et al., 

2013; Tukachinsky y Stokunaga, 2013). 

No obstante, el transporte narrativo no actuó como mediador significativo. En este 

sentido, cabe indicar que, si bien tienen muchas características en común, la identificación 

y el transporte son dos procesos distintos que pueden manipularse por separado (Tal-Or 

y Cohen, 2010; Tukachinsky, 2014). A diferencia del transporte, la identificación se 

refiere a la conexión que la audiencia desarrolla con el personaje, en lugar de con el 

mundo narrativo de la historia. En otras palabras, la identificación implica una fusión con 

el personaje, mientras que el transporte implicaría involucrarse con la historia en general. 

En este sentido, y aunque existen narraciones que pueden generar altos niveles de 

identificación y transporte (como en el caso de este estudio en el que se observó una 
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correlación r = .85), hay ocasiones en las que uno de los mecanismos cobra mayor 

importancia. Por ejemplo, podría argumentarse que una historia coral que genere 

suspense a través de la participación de múltiples personajes podría producir altos niveles 

de transporte, mientras que una historia con un único protagonista generaría mayor 

identificación (Tal-Or y Cohen, 2016). De esta forma, es posible que los resultados 

obtenidos se deban a que en el contexto de mensajes testimoniales donde hay un claro 

protagonista que capta la atención de la audiencia, la identificación con el personaje sea 

un proceso más relevante que el transporte narrativo como mecanismo explicativo. 

Una de las limitaciones del presente estudio es haber trabajado únicamente con 

narraciones escritas ya que, si bien, la exposición a este tipo de mensajes a través de 

diarios online, páginas web, blogs o redes sociales ha crecido gracias a la penetración de 

los dispositivos móviles, el público no se expone exclusivamente a contenido en este 

formato. Por este motivo, resultaría interesante testar los efectos de otros formatos 

narrativos, como el audiovisual, en los procesos mediadores incluidos en este estudio. De 

hecho, cabe la posibilidad de que los efectos encontrados fueran aún más fuertes, ya que, 

según estudios previos, las narraciones audiovisuales pueden generar mayor 

identificación con los personajes y transporte narrativo que las narraciones escritas 

(Walter et al., 2017).  

En conclusión, este estudio mejora la comprensión de los mecanismos que 

explican el impacto persuasivo de las narraciones en el ámbito de la reducción del 

prejuicio hacia inmigrantes y demuestra que la manipulación de determinados elementos 

narrativos relacionados con la construcción de los mensajes (en particular, el efecto de 

interacción de la similitud entre el personaje protagonista y la audiencia, y la voz narrativa 

utilizada para contar la historia) puede incrementar la eficacia persuasiva de este tipo de 

mensajes testimoniales. 
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Capítulo 6 

Estudio 21 

 

6.1 Introducción  

Uno de los principales motivos para realizar el Estudio 2 fue verificar que las 

variables independientes consideradas ejercían los efectos observados en el Estudio 1, y 

que dichos efectos no dependían de la idiosincrasia del propio mensaje narrativo utilizado 

como estímulo experimental. Por ello, en el presente Estudio 2 se optó por una 

aproximación basada en la réplica con variaciones mínimas o close replication (Lindsay 

y Ehrenberg, 1993), es decir, la aplicación de un procedimiento lo más cercano posible al 

estudio original pero variando levemente algunas características del mensaje narrativo. 

Una práctica ampliamente utilizada en estudios experimentales en el ámbito de la 

investigación sobre persuasión narrativa (p.e., Igartua et al., 2019b; Walter y Cohen, 

2019). 

No obstante, y más allá del intento de replicar los resultados obtenidos en el 

estudio anterior, este segundo se diseñó con el objetivo de abordar las potenciales 

limitaciones del Estudio 1. Una de esas limitaciones, también observable en la 

investigación previa (Dahlstrom et al., 2017), es la utilización de narraciones escritas 

exclusivamente. El meta-análisis realizado por Tukachinsky (2014) puso de relieve que 

las narraciones escritas inducían mayor transporte narrativo que las narraciones 

audiovisuales de forma estadísticamente significativa. No obstante, en lo que respecta a 

la identificación, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

narraciones escritas y audiovisuales.  

Por otra parte, los estudios de meta-análisis no dejan de ofrecer una perspectiva 

agregada, en lugar de una comparación, controlada experimentalmente, de los efectos en 

los procesos de recepción de los diferentes medios de presentación de las narraciones. Un 

 
1 Parte de este capítulo ha sido publicado en:  

Guerrero-Martín, I., e Igartua, J. J. (2021). Reduction of prejudice toward unaccompanied foreign minors 

through audiovisual narratives. Effects of the similarity and of the narrative voice. Profesional de la 

información, 30(2), e300203. https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.03 
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estudio reciente en el ámbito de la salud (Walter et al., 2017) comparó los efectos de una 

narración escrita y la versión audiovisual de la misma historia, en este caso diseñada para 

prevenir el cáncer cervical (o de cuello uterino) a través de la vacunación temprana contra 

el VPH. Los hallazgos encontrados mostraron que, en comparación con la narración en 

formato escrito, la narración en formato audiovisual producía mayor implicación 

cognitiva y emocional con el mensaje, dos elementos que, junto con la activación de 

imágenes mentales, son los implicados en el transporte narrativo (Green y Brock, 2000).  

A pesar de estos resultados mixtos, la mayoría de los investigadores se decantan 

por la utilización de narraciones escritas como estímulo experimental. En este sentido, el 

meta-análisis realizado por Dahlstrom y su equipo (2017) puso de relieve que la mayoría 

de las narraciones utilizadas como estímulo experimental en los 199 estudios incluidos 

en su análisis fueron narraciones en formato escrito (el 68.8% concretamente). Esta 

preferencia, se debe a que las narraciones escritas son más fáciles de manipular 

experimentalmente que las narraciones audiovisuales, pero supone una importante 

limitación para el campo de estudio ya que las personas no se exponen exclusivamente a 

contenidos mediáticos en formato escrito y porque representa un sesgo hacia un modo 

particular de comunicación (Dahlstrom et al., 2017). 

Así mismo, cuando los investigadores se decantan por la utilización de 

narraciones audiovisuales hacen uso de películas o programas de televisión ya existentes, 

sin manipular experimentalmente (Dahlstrom et al., 2017), por lo que cabe la posibilidad 

de que los vídeos difieran en otras dimensiones, además de en las variables 

independientes, y que estas eventuales diferencias puedan explicar los resultados 

obtenidos, al menos en parte (Vezzali et al., 2019).  

En el presente Estudio 2, se trata de superar estas limitaciones produciendo el 

mensaje narrativo audiovisual íntegramente y manipulando las variables independientes 

(similitud en términos de identidad social y voz narrativa) mediante recursos de tipo 

audiovisual, al tiempo que se mantienen constantes las demás dimensiones, todo ello con 

el objetivo de dotar al estudio del mayor nivel de control experimental y validez interna. 

En segundo lugar, un elemento clave para comprender cómo se produce el 

impacto persuasivo de los mensajes narrativos es el análisis de los mecanismos 

explicativos (Bilandzic y Busselle, 2013). En este segundo estudio se pretende indagar en 

los mecanismos explicativos del efecto (indirecto) de la similitud en términos de identidad 

social y la voz narrativa en la reducción del prejuicio hacia inmigrantes. Concretamente, 
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se analiza el papel que desempeñan la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo, en la activación de dos procesos cognitivos de remarcable importancia en los 

modelos teóricos de la persuasión narrativa: la contra-argumentación y la reactancia 

(Green y Brock, 2002; Slater y Rouner, 2002; Moyer-Gusé, 2008). Cabe indicar que el 

modelo mediacional propuesto no ha sido testado hasta la fecha en el ámbito de la 

reducción del prejuicio hacia grupos discriminados. 

 

6.2 Hipótesis  

Al igual que en el Estudio 1, el estímulo experimental utilizado es una narración 

de tipo testimonial, en la que el protagonista, en este caso un menor extranjero no 

acompañado (“MENA”), relata su experiencia en España. La elección de un menor de 

origen marroquí como protagonista de la narración se debe a que la mayor parte de los 

niños y niñas no acompañados que arriban a España proceden principalmente de 

Marruecos (Belmonte et al., 2019), y a que son precisamente los inmigrantes de origen 

marroquí los que menos simpatía generan entre los españoles (CIS, 2017). Además, es un 

colectivo que está sufriendo un gran rechazo por parte de la sociedad española al ser 

asociado con el incremento de la delincuencia (Mercader, 2019), y que enfrenta una 

situación de especial vulnerabilidad por su condición de menores, extranjeros, y 

separados de sus padres. A lo largo de este trabajo se utilizará el término MENA por ser 

el término más consensuado para referirse a este colectivo (Berganza, 2003; Fuentes-

Sánchez, 2014).  

En primer lugar, se analiza el efecto de interacción de la similitud en términos de 

identidad social y la voz narrativa en los procesos de recepción. En el Estudio 1 se 

encontró un apoyo parcial para esta afirmación, observándose un efecto de interacción de 

la similitud y la voz narrativa sobre la identificación, no así sobre el transporte. El presente 

Estudio 2 tiene como objetivo replicar este hallazgo utilizando narraciones audiovisuales, 

en lugar de escritas, como estímulo experimental. El objetivo es producir efectos también 

sobre el transporte narrativo, ya que estudios previos han puesto de relieve que las 

narraciones en formato audiovisual (frente al escrito) incrementan la implicación con el 

mensaje (Walter et al., 2017). De esta forma, se postula que el efecto de la similitud en 

términos de identidad social en la identificación con el personaje y el transporte narrativo 

estará moderado por la voz narrativa. En otras palabras, se espera que la narración 
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audiovisual protagonizada por un personaje similar a la audiencia en términos de 

identidad social incrementará la identificación y el transporte narrativo, únicamente 

cuando la narración audiovisual esté relatada en primera persona (H1) (véase Figura 15): 

H1a:  La narración audiovisual protagonizada por un personaje similar a la 

audiencia en términos de identidad social incrementará la identificación 

con los personajes, únicamente cuando la narración audiovisual este 

relatada en primera persona. 

H1b:  La narración audiovisual protagonizada por un personaje similar a la 

audiencia en términos de identidad social incrementará el transporte 

narrativo, únicamente cuando la narración audiovisual este relatada en 

primera persona. 

 

Figura 15. 

Modelo de moderación simple propuesto (Modelo 1, PROCESS) 

 

 

Así mismo, en el presente Estudio 2 se considera adicionalmente contrastar los 

efectos indirectos de la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa en los 

procesos de recepción, introduciendo en el modelo la contra-argumentación y la 

reactancia, dos mecanismos de gran relevancia en la literatura sobre persuasión narrativa. 

En este sentido, y tal como se ha comentado en capítulos anteriores, los procesos de 

recepción o mediadores pueden clasificarse en dos niveles atendiendo al rol que 

desempeñan en la cadena causal (Igartua, 2020). 

El primer nivel de mediación incluye la identificación con los personajes y el 

transporte narrativo, dos procesos que se vinculan directamente con el impacto de las 

características de los mensajes. Mientras que el segundo nivel, incluye los procesos 

mediadores que explican por qué las personas que se identifican con los personajes y 

experimentan un transporte narrativo son persuadidas: la contra-argumentación y la 
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reactancia. En este sentido, se ha observado que la identificación y el transporte reducen 

los procesos psicológicos de contra-argumentación y reactancia. Es decir, que mediante 

la identificación con los personajes y el transporte narrativo, que serían los procesos 

mediadores primarios que inician la cadena causal, se reduciría la capacidad de generar 

pensamientos contrarios al argumento persuasivo y de resistirse al mismo, procesos que 

se consideran mediadores secundarios, lo que en última instancia facilitaría el impacto 

persuasivo de la narración. 

De esta forma, en el presente Estudio 2 se plantea como un segundo objetivo 

contrastar los efectos indirectos de la similitud en términos de identidad social y de la voz 

narrativa en primera persona, en la intención de compartir el mensaje, los sentimientos 

hacia “MENAS”, la intención de contacto con “MENAS”, la intención de colaborar con 

una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión del exogrupo en “el Yo”, a través de la 

identificación con los personajes y el transporte narrativo (mediadores primarios) y la 

contra-argumentación y la reactancia (mediadores secundarios) (véase Figura 16). 

Así, se postula que la similitud en términos de identidad social audiovisual 

ejercerá un efecto indirecto específico (Hayes, 2018) en la intención de compartir el 

mensaje, los sentimientos hacia “MENAS”, la intención de contacto con “MENAS”, la 

intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión del exogrupo 

en “el Yo”, que estará mediado por la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo (mediadores primarios) y la contra-argumentación y la reactancia (mediadores 

secundarios) (H2): 

H2a:  La narración audiovisual protagonizada por un personaje similar a la 

audiencia en términos de identidad social ejercerá un efecto indirecto 

específico en la intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia 

“MENAS”, la intención de contacto con “MENAS”, la intención de 

colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión del 

exogrupo en “el Yo”, que estará mediado por la identificación con los 

personajes (mediador primario) y la contra-argumentación y la reactancia 

(mediadores secundarios). 

H2b:  La narración audiovisual protagonizada por un personaje similar a la 

audiencia en términos de identidad social ejercerá un efecto indirecto 

específico en la intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia 

“MENAS”, la intención de contacto con “MENAS”, la intención de 
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colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión del 

exogrupo en “el Yo”, que estará mediado por el transporte narrativo 

(mediador primario) y la contra-argumentación y la reactancia 

(mediadores secundarios). 

En tercer lugar (H3), se plantea que la voz narrativa ejercerá un efecto indirecto 

específico en la intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia los “MENAS”, 

la intención de contacto con “MENAS”, la intención de colaborar con una ONG de apoyo 

a inmigrantes y la inclusión del exogrupo en “el Yo”, que estará mediado por la 

identificación con los personajes y el transporte narrativo (mediadores primarios) y la 

contra-argumentación y la reactancia (mediadores secundarios): 

H3a:  La narración audiovisual relatada en primera persona ejercerá un efecto 

indirecto específico en la intención de compartir el mensaje, los 

sentimientos hacia “MENAS”, la intención de contacto con “MENAS”, la 

intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes y la inclusión 

del exogrupo en “el Yo”, que estará mediado por la identificación con los 

personajes (mediador primario) y la contra-argumentación y la reactancia 

(mediadores secundarios). 

H3b:  La narración audiovisual relatada en primera persona ejercerá un efecto 

indirecto específico en la intención de compartir el mensaje, los 

sentimientos hacia los “MENAS”, la intención de contacto con 

“MENAS”, la intención de colaborar con una ONG de apoyo a 

inmigrantes y la inclusión del exogrupo en “el Yo”, que estará mediado 

por el transporte narrativo (mediador primario) y la contra-argumentación 

y la reactancia (mediadores secundarios). 

 

Figura 16. 

Modelo mediacional propuesto (Modelo 6, PROCESS) 

 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

243 

6.3 Método 

6.3.1 Participantes 

Para estimar el tamaño de muestra requerido para el Estudio 2 se realizó un 

análisis de potencia con el software estadístico G*Power (Faul et al., 2007). En base a la 

revisión de meta-análisis realizada por los investigadores Braddock y Dillard (2016) que 

informó de un tamaño de efecto de 0.17, y teniendo en cuenta el diseño experimental del 

estudio (de 4 grupos), los resultados indicaron que era necesario un tamaño de muestra 

de 384 participantes para obtener un nivel de potencia de 0.80. 

A diferencia del Estudio 1 y por motivos de índole presupuestaria, para la 

realización del Estudio 2 se accedió a una muestra de conveniencia aplicando un muestreo 

de bola de nieve sobre el colectivo universitario, una práctica que en el ámbito de la 

investigación en Comunicación es ampliamente utilizada para el contraste de hipótesis 

(Basil, 1996; Hayes, 2005; Shapiro, 2002).  

Dicho estudio experimental fue diseñado a través de la plataforma online 

Qualtrics y la distribución del cuestionario se realizó a través del envío de un enlace o 

link que daba acceso al mismo. El acceso a la muestra se llevó a cabo a través de redes 

sociales, listas de distribución de correo electrónico y contactando con directores de 

grupos de investigación de diversas universidades españolas que tuvieron a bien difundir 

el cuestionario entre los miembros de sus grupos. Todos los participantes aceptaron de 

forma voluntaria participar en la investigación a través del consentimiento informado que 

se mostraba al inicio del cuestionario y en el cual se les proporcionaba información 

general sobre el experimento. No obstante, no se reveló el verdadero objetivo de este con 

la intención de evitar que los participantes pudieran captar el propósito real del estudio 

produciéndose un sesgo en sus respuestas.  

El trabajo de campo se realizó entre el 4 de febrero y el 9 de marzo de 2020 y la 

muestra estuvo compuesta por un total de 657 participantes (58.3% mujeres) con edades 

comprendidas entre los 18 y los 71 años (M = 41.86, DE = 13.10). Para seleccionar a los 

participantes, en la primera parte del cuestionario online se incluían tres preguntas filtro: 

“¿En qué país nació usted?”, “¿En qué país nació su padre?” y “¿En qué país nació su 

madre?”. Solo participaron en el estudio personas de origen y padres españoles.  
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6.3.2 Diseño y Procedimiento 

El procedimiento experimental comprendió 3 etapas. En la primera etapa (pre-

test) los participantes respondían a unas preguntas para determinar su procedencia y la de 

sus padres, así como otras de tipo sociodemográfico (edad, sexo y autoposicionamiento 

político). Seguidamente, eran asignados de forma aleatoria a una de las cuatro 

condiciones experimentales y expuestos a los materiales de estímulo. En cuanto a la 

manipulación experimental, se empleó un diseño factorial de 2 (alta similitud versus baja 

similitud) x 2 (voz narrativa en primera persona versus voz narrativa en tercera persona), 

utilizándose como estímulo experimental una narración audiovisual de tipo testimonial 

en la que un menor extranjero no acompañado de origen marroquí (Nasser) relata su 

experiencia en España. De esta forma, fueron diseñadas cuatro narraciones (alta similitud 

+ narración en primera persona; alta similitud + narración en tercera persona; baja 

similitud + narración en primera persona; baja similitud + narración en tercera persona), 

asignándose de forma aleatoria a la muestra de participantes. Finalmente, los participantes 

completaban el cuestionario post-test en el que se comprobaba la eficacia de la 

manipulación experimental y se median las variables dependientes. Todos los materiales 

relacionados con el estudio se encuentran en el repositorio Open Science Framework 

(https://osf.io/ztae8). 

Dicho estudio experimental fue diseñado y distribuido a través de la plataforma 

online Qualtrics, lo que permitió la asignación aleatoria de los participantes a cada 

condición experimental. Así mismo, y dado que la plataforma lo permite, se 

implementaron una serie de controles de calidad adicionales. De esta forma, el 

cuestionario fue diseñado de forma que solo pudiera ser cumplimentado en una única 

sesión. Además, solo se contabilizaron como casos válidos aquellos procedentes de los 

participantes que tardaron en cumplimentar el cuestionario entre 8 y 43 minutos (M = 

12.92 minutos, DE = 4.68), que tardaron en visionar la narración entre 73 y 143 segundos 

(M = 87.96, DE = 10.56), y que contestaron correctamente a una pregunta de control que 

se incluía en la parte final del cuestionario. Así mismo, se incluyó una pregunta sobre el 

recuerdo de la voz narrativa utilizada en la narración (recordado correctamente por el 

98.2% de los participantes). Teniendo en cuenta esta información, y como una medida 

adicional de control de calidad, se descartaron las 9 personas que no recodaban 

correctamente dicha información, una práctica habitual en este tipo de estudios (véase 

Kim, 2019).  
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Una vez finalizado el trabajo de campo se contabilizaron 657 cuestionarios de los 

cuales fueron excluidos 166, bien por encontrase incompletos o por no cumplir con los 

parámetros de calidad anteriormente descritos, con lo que se obtuvo una muestra final de 

491 participantes (57.8% mujeres), con edades comprendidas entre los 18 y los 71 años 

(M = 42.03, DE = 13.01). 

 

6.3.3 Materiales de Estímulo 

El estímulo experimental utilizado fue un vídeo testimonial de aproximadamente 

un minuto de duración protagonizado por un menor extranjero no acompañado de origen 

marroquí llamado Nasser (dicho personaje fue interpretado por un joven marroquí 

extutelado de 18 años que se ajustaba a las características requeridas para el papel).  

En dicha narración se relataba la experiencia migratoria de Nasser en España 

aludiendo a diferentes hechos relacionados con su llegada al país, su situación familiar, 

su vida social, el manejo del idioma o sus sentimientos con respecto al hecho de vivir en 

España. Así mismo, también aludía a situaciones de rechazo experimentadas como el 

hecho de que mucha gente le mire como si fuese un ladrón o se cambie de sitio en al 

autobús para no sentarse a su lado. 

Una narración audiovisual se caracterizada principalmente por transmitir 

información de forma simultánea a través de dos canales: el acústico y el visual (Chaume, 

2004). En el presente estudio se utilizó el canal visual para realizar la manipulación 

experimental de la similitud en términos de identidad social, y el acústico para la 

manipulación de la voz narrativa. 

La manipulación de la similitud se basa en la teoría de la identidad social (Tajfel, 

1982), donde se postula que las personas se identifican con aquellos grupos sociales con 

los que perciben comparten una serie de rasgos comunes. En el contexto de este trabajo 

(las relaciones intergrupales con personas que son estigmatizadas por su pertenencia a 

otro país), los elementos comunes que constituyen una identidad social diferenciada se 

relacionan con la lengua, los símbolos o determinadas tradiciones. De esta forma, para 

manipular la similitud en términos de identidad social se diseñaron dos versiones del 

vídeo (alta similitud versus baja similitud) que diferirán entre sí en los siguientes 

elementos. 
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Lengua. La lengua desempeña un cometido doble, como agente de comunicación 

y como símbolo de identidad nacional (Mar-Molinero, 2001). Un ejemplo de ello lo 

encontramos en el contexto español donde la lengua constituye una parte esencial en los 

sistemas educativos y es promovida por los gobiernos regionales por su importancia en 

la construcción de identidad. Por este motivo, en la condición de alta similitud el 

protagonista lee comics en español, mientras que en la condición de baja similitud el 

protagonista lee comics escritos en árabe. 

Símbolos. El deporte, y más específicamente el fútbol por su gran popularidad, 

juega un rol importante en la creación de la identidad nacional (Llopis-Goig, 2020). 

Concretamente, la selección nacional de fútbol tiene una gran carga simbólica y es un 

elemento de construcción identitaria. De hecho, la sociedad española es una de las que 

más se identifica con la selección nacional de fútbol, solo por detrás de Turquía y 

Alemania (Llopis-Goig et al., 2017). De esta forma, en la condición de alta similitud el 

protagonista viste una camiseta de la selección española de fútbol y se observan posters 

de la selección española en su habitación, mientras que en la condición baja similitud, el 

protagonista viste una camiseta de la selección de marroquí de fútbol y en su habitación 

se observan posters de la selección marroquí. 

Tradiciones. Otro elemento común en el contexto de una nación son las 

tradiciones, entre las cuales la gastronomía juega un rol importante. En este sentido, 

estudios en el ámbito de la antropología social subrayan la importancia de la comida en 

la construcción de identidades colectivas (Gracia, 2010). De esta forma, en la condición 

de alta similitud se observa una foto del protagonista comiendo tortilla de patata con un 

amigo, mientras que en la condición de baja similitud, en la foto el protagonista come 

tajín, un plato típico de la gastronomía marroquí. 

Por otra parte, los relatos audiovisuales incluyen locuciones que acompañan a las 

imágenes, bien a través de los diálogos entre los propios personajes o a través de una voz 

en off, una voz incorpórea y que no está anclada sincrónicamente a una persona que habla 

(Stigel, 2001). En este estudio, la manipulación de la voz narrativa se realiza a través de 

la voz en off. De esta forma, en la condición de voz narrativa en primera persona, el relato 

audiovisual incluye una voz en off en la que es el propio protagonista quien narra su 

historia en primera persona (“Me llamo Nasser y tengo 17 años…”). Mientras que, en la 

condición de voz narrativa en tercera persona, la voz en off pertenece a un narrador 
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omnisciente (la cual pertenece a un locutor profesional de nacionalidad española) que 

relata la historia en tercera persona (“Este es Nasser y tiene 17 años…”). 

Antes de la realización del trabajo de campo del Estudio 2, se llevó a cabo un 

estudio piloto (realizado entre el 14 de enero y el 3 de febrero de 2020) con el objetivo de 

testar la compresibilidad, credibilidad, interés y realismo percibido de las narraciones 

audiovisuales utilizadas como estímulo experimental. En el estudio piloto, participaron 

69 personas (58% hombres, de 20 a 74 años, M = 33.85 años, DE = 11.23), las cuales 

fueron distribuidas aleatoriamente a las diferentes condiciones experimentales.  

Después de visionar las narraciones audiovisuales, los participantes completaron 

un pequeño cuestionario en el que se media el grado de comprensión, credibilidad, interés 

y realismo percibido del mensaje mediante escalas tipo Likert de 7 puntos (desde 1 = muy 

en desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo).  

Los resultados mostraron que los participantes consideraban que “El mensaje era 

claro y comprensible” (M = 6.23, DE = 0.98), “El mensaje era creíble” (M = 6.00, DE = 

1.23), “El mensaje era interesante” (M = 5.97, DE = 1.22) y que “En el vídeo se describían 

situaciones que podrían suceder en la vida real” (M = 6.42, DE = 0.93). En todas las 

variables consideradas el valor obtenido era significativamente superior al punto medio 

teórico (4), tal como se comprobó mediante una prueba t de Student para una muestra (p 

< .001). 

 

6.3.4 Medidas 

El cuestionario estaba compuesto por una medida pre-test que incluía, por un lado, 

preguntas filtro para determinar la procedencia de los participantes. Así como preguntas 

de tipo sociodemográfico cuyo rol era comprobar la equivalencia de los grupos 

experimentales, como el género, la edad, la percepción de la inmigración como problema 

que afecta a España (desde 1 = nada importante, hasta 5 = muy importante, M = 3.42, DE 

= 1.14), o la ideología. En cuanto a este último ítem, y de forma similar a la medida de 

Igartua et al. (2008), se pedía a los participantes que indicaran su ideología política a 

través de una escala de 11 puntos (desde 0 = izquierda, hasta 10 = derecha, M = 3.31, DE 

= 2.38). 
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La medida post-test, que se presentaba inmediatamente después del visionado del 

vídeo, incluía las siguientes variables. 

 

6.3.4.1 Variables de Chequeo de la Manipulación Experimental y Mediadoras 

Similitud percibida. Para comprobar la manipulación experimental se utilizó una 

escala compuesta por 6 ítems (p.e., “Nasser tiene muchas cosas en común con la gente de 

España”; desde 1= muy en desacuerdo, hasta 7= muy de acuerdo). Los 6 ítems se 

combinaron para crear un índice (α = .79, M = 5.23, DE = 1.02). 

Identificación con el protagonista. Se utilizó la escala desarrollada por Igartua y 

Barrios (2012) compuesta 11 ítems (p.e., “Me he sentido implicado afectivamente con los 

sentimientos de Nasser”; desde 1 = nada, hasta 5 = mucho). Se construyó un índice a 

partir de calcular el promedio en los 11 ítems (α = .90, M = 3.36, DE = 0.73). 

Transporte narrativo. Se utilizó la Transportation Scale-Short Form, 

desarrollada por Appel et al. (2015) y que está compuesta por 5 ítems (p.e., “Podía 

imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en el vídeo”; desde 1 = muy en 

desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Los 5 ítems fueron combinados para crear un 

índice de transporte narrativo (α = .78, M = 4.89, DE = 1.09). 

Contra-argumentación. Se utilizó una escala creada a partir de los estudios de 

Moyer-Gusé y Nabi (2010) e Igartua y Vega (2016) formada por 3 ítems (p.e., “Mientras 

veía el vídeo, he pensado que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas dichas por 

Nasser”; desde 1 = muy en desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Se construyó un índice 

a partir de calcular el promedio en los 3 ítems (α = .74, M = 2.52, DE = 1.22). 

Reactancia. Se midió con la escala desarrollada por Shen (2015) compuesta por 

4 ítems (p.e., “El mensaje trataba de manipularme”; desde 1 = muy en descuerdo, hasta 7 

= muy de acuerdo). Los 4 ítems fueron combinados para crear un índice (α = .88, M = 

1.93, DE = 1.15) (véase Tabla 28). 
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Tabla 28. 

Medida chequeo de la manipulación y variables mediadoras 

Medida Opciones de respuesta Fiabilidad (Alpha de Cronbach) 

Similitud percibida 1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.79 

• Nasser tiene muchas cosas en común con la gente de España 

• Nasser tiene valores muy similares a los de la mayoría de los españoles 

• Nasser se siente parte de la sociedad española 

• Nasser tiene preocupaciones muy similares a las de la mayoría de los españoles 

• Las aspiraciones de Nasser son muy similares a las de la mayoría de los españoles 

• Se podría decir que Nasser se comporta y se siente como un español más 

Identificación 1 (nada) – 5 (mucho) 0.90 

• Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos de Nasser 

• Me he sentido como “si yo fuera Nasser” 

• He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de Nasser 

• Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a Nasser 

• He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de Nasser 

• Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de Nasser 

• He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y reacciones de Nasser 

• He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia de Nasser 

• He entendido los sentimientos o emociones de Nasser 

• He intentado ver las cosas desde el punto de vista de Nasser 

• Me he identificado con Nasser 

Transporte 1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.78 

• Podía imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en el vídeo 

• Me sentí muy implicado mentalmente durante la lectura del vídeo 

• Quería saber cómo iba a terminar la historia 

• El vídeo me ha afectado emocionalmente 

• Mientras veía el vídeo me hice una imagen muy vívida y clara de Nasser 

Contra-argumentación 1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.74 

• Mientras veía el vídeo, pensaba que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que se decían 

• Durante el visionado del vídeo, pensaba que la información que se daba era inexacta, engañosa 

o exagerada. 

• Mientras veía el vídeo, intentaba averiguar si había defectos en las conclusiones que sacaba 

Nasser sobre algunos temas. 

Reactancia 1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.88 

• El mensaje amenazaba mi libertad de elegir 

• El mensaje intentaba tomar una decisión por mí 

• El mensaje trataba de manipularme 

• El mensaje intentaba presionarme 
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6.3.4.2 Variables Dependientes. 

Intención de compartir el mensaje. Se midió a través de la escala desarrollada 

por Barbour et al. (2016), la cual estaba compuesta por 6 ítems (p.e., “Estaría dispuesto a 

publicar este vídeo en Facebook”; desde 1 = muy en desacuerdo, hasta 7 = muy de 

acuerdo). Los 6 ítems se combinaron en un índice que medía la intención de compartir el 

vídeo a través de las redes sociales (α = .93, M = 4.69, DE = 1.41). 

Termómetro de sentimientos hacia “MENAS”. Se utilizó una escala que ha sido 

utilizada en estudios previos (Amodio y Devine, 2006; Wojcieszak y Garrett, 2018) en la 

que los participantes indicaban sus sentimientos hacia los “MENAS” (desde 0 = 

sentimientos muy fríos, hasta 100 = sentimientos muy cálidos; M = 68.55, DE = 25.21). 

Intención de contacto con “MENAS”. Se evaluó mediante una escala elaborada 

a partir de los trabajos de Cameron et al. (2006) y Vezzali et al. (2014), compuesta por 6 

ítems (p.e., “En general, cuando reflexiono sobre la situación de los “MENAS” en 

España, pienso que me gustaría hablar con ellos”; desde 1 = muy en desacuerdo, hasta 7 

= muy de acuerdo). Los 6 ítems fueron combinados para crear un índice (α = .90, M = 

5.49, DE = 1.12). 

Intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes. Se evaluó a través 

de una escala creada a partir del trabajo de Murrar y Brauer (2018), compuesta por 4 ítems 

(p.e., “Estaría dispuesto a donar dinero a una ONG para financiar campañas contra el 

racismo y la xenofobia”; desde 1 = muy en desacuerdo, hasta 7 = muy de acuerdo). Los 

4 ítems se combinaron en un índice (α = .88, M = 3.99, DE = 1.49). 

Inclusión del exogrupo en “el Yo”. Se midió adaptando la escala Inclusion of the 

Outgroup in the Self (p.e., Dale y Moyer-Gusé, 2021; Dovidio et al., 2011; Turner et al., 

2008), la cual consta de siete pares de círculos que varían en su grado de superposición 

(uno de los círculos etiquetado con la palabra “Yo” y el otro con la palabra “MENAS”). 

Los participantes elegían el par de círculos que mejor representaba su grado de conexión 

interpersonal con el exogrupo (desde 1 = nada, hasta 7 = mucho; M = 3.04, DE = 1.94) 

(véase Tabla 29). 

 

 

 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

251 

Tabla 29. 

Medida variables dependientes 

Medida Opciones de respuesta Fiabilidad (Alpha de Cronbach) 

Intención de compartir el 

mensaje 

1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.93 

• Estaría dispuesto a compartir este vídeo con otros 

• Hablaría con otros sobre este vídeo 

• Orientaría a otros para acceder a un sitio web donde poder ver este vídeo 

• Le daría “me gusta” a una página en Facebook que publicara este vídeo 

• Estaría dispuesto a publicar este vídeo en Facebook 

• Retuitearía este vídeo 

Intención de contacto con 

“MENAS” 

1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.90 

• Hablar con ellos 

• Mantenerlos a distancia (R) 

• Averiguar más cosas sobre ellos 

• Evitar el contacto con ellos (R) 

• Pasar algún tiempo con ellos 

• No tener nada que ver con ellos (R) 

Intención de colaborar con una 

ONG de apoyo a inmigrantes 

1 (muy en desacuerdo) – 7 

(muy de acuerdo) 

0.88 

• Me gustaría hacerme socio de una ONG de apoyo a inmigrantes 

• Estaría dispuesto a donar dinero a una ONG para financiar campañas contra el racismo y la 

xenofobia 

• Estoy considerando colaborar activamente como voluntario en una ONG de apoyo a 

inmigrantes 

• Me gustaría recibir información sobre las actividades desarrolladas por alguna ONG de apoyo 

a inmigrantes 

Nota: (R) indica codificacion inversa. 

 

6.4 Análisis de Datos 

Los datos obtenidos en el presente estudio experimental fueron analizados 

utilizando el programa SPSS 25 y la macro PROCESS (Version 3.4.1, Hayes, 2018). Así 

mismo, cabe señalar que la variable similitud en términos de identidad social (variable 

independiente) fue codificada con los valores: 0 = baja similitud, y 1 = alta similitud; y la 

variable voz narrativa (variable moderadora y variable independiente) fue codificada con 

los valores: 0 = voz narrativa en tercera persona, y 1 = voz narrativa en primera persona. 
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6.5 Resultados 

6.5.1 Análisis Preliminares 

En primer lugar se comprobó que la asignación aleatoria de los participantes a las 

cuatro condiciones experimentales fuese eficaz. De esta forma, se observó que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones experimentales en 

términos sociodemográficos como el género (χ²(3, N = 491) = 5.43, p = .142), la edad 

(F(3, 487) = .420, p = .739), el autoposicionamiento político (F(3, 487) = 1.101, p = .348), 

o la percepción de la inmigracion como problema que afecta a España (F(3, 487) = .262, 

p = .853). 

Así mismo, la manipulación de la similitud en términos de identidad social 

también resultó eficaz. A través de una prueba t de Student de muestras independientes 

se observó que la similitud percibida fue más elevada entre los participantes en la 

condición de alta similitud en términos de identidad social (M = 5.50, DE = 0.96) que 

entre los participantes en la condición de baja similitud (M = 4.99, DE = 1.01), siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas (t(489) = -5.68, p = .000) (véase Figura 

17). 

 

Figura 17. 

Chequeo de la eficacia de la manipulación experimental 

 



EL ROL DE LA VOZ NARRATIVA Y LA SIMILITUD CON EL PROTAGONISTA  
EN NARRACIONES DISEÑADAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO HACIA INMIGRANTES ESTIGMATIZADOS 

253 

Finalmente, con el objetivo de comprobar que los procesos mediadores mostraban 

correlaciones convergentes con las hipótesis propuestas (por ejemplo, entre la 

identificación y el transporte narrativo con la contra-argumentación y la reactancia), se 

analizaron las correlaciones entre las variables mediadoras. Además, también se contrastó 

que los procesos mediadores mostraban relaciones estadísticamente significativas con las 

variables dependientes. Estos resultados justifican el modelo mediacional propuesto 

(véase Tabla 30). 

 

Tabla 30. 

Correlaciones entre variables mediadoras y dependientes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Identificación 

 

-          

2 Transporte 

narrativo 

.79*** -         

3 Similitud 

percibida 
.31*** .31*** -        

4 Contra-

argumentación 
-.29*** -.23*** -.22*** -       

5 Reactancia 

 

-.23*** -.20*** -.20*** .45*** -      

6 Intención 

compartir 

mensaje 

.48*** .52*** .29*** -.34*** -.38*** -     

7 Sentimientos 

hacia 

“MENAS” 

.49*** .45*** .26*** -.31*** -.27*** .43*** -    

8 Intención 

contacto con 

“MENAS” 

.46*** .42*** .34*** -.36*** -.38*** .51*** .72*** -   

9 Intención de 

colaborar 

ONG 

.37*** .40*** .21*** -.17*** -.25*** .49*** .46*** .46*** -  

10 Inclusión 

exogrupo en 

“el Yo” 

 

 

 

.41*** .37*** .28*** -.12*** -.17*** .34*** .56*** .51*** .35*** - 

Media  3.35 4.89 5.23 2.53 1.93 4.69 68.43 5.49 3.98 3.04 

Desviación estándar 0.74 1.09 1.03 1.22 1.15 1.41 24.10 1.12 1.49 1.94 

Nota: N = 500. En todas las variables, una mayor puntuación refleja una mayor intensidad del 

proceso considerado, desde 1 = baja, hasta 7 = alta (salvo en la escala de Identificación con un 

rango teórico desde 1 = baja, hasta 5 = alta; y en Sentimientos hacia “MENAS” con un rango 

desde 0 = sentimientos muy fríos, hasta 100 = sentimientos muy cálidos). + p < .10, ** p < .01, 

*** p < .001 
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De esta forma se observó una fuerte correlación positiva entre los procesos de 

recepción de la identificación y el transporte (r(489) = .79, p = .000). Así mismo, se 

observaron elevadas correlaciones negativas entre los procesos de recepción 

(identificación y transporte) y los procesos de resistencia psicológica (contra-

argumentación y reactancia), lo que pone de relieve un patrón coherente con los modelos 

explicativos de la persuasión narrativa. Igualmente se observaron fuertes correlaciones 

negativas entre los procesos de resistencia psicológica (contra-argumentación y 

reactancia) y las variables dependientes (intención de compartir el mensaje, sentimientos 

hacia “MENAS”, intención de contacto con “MENAS”, intención de colaborar con una 

ONG e inclusión del exogrupo en “el Yo”). Por último, los resultados pusieron de relieve 

correlaciones positivas entre las variables dependientes. 

 

6.5.2 Efecto de Interacción de la Similitud y la Voz Narrativa en la Identificación 

y el Transporte (H1) 

En primer lugar, se esperaba que visionar la narración con un protagonista similar 

a la audiencia incrementaría la identificación (H1a) y el transporte narrativo (H1b) 

únicamente cuando la narración audiovisual estuviera relatada en primera persona. Para 

comprobar esta hipótesis, se realizó un análisis de moderación simple con la macro 

PROCESS para SPSS (Modelo 1; Hayes, 2018). Los resultados mostraron que no existían 

efectos de interacción estadísticamente significativos entre la similitud y la voz narrativa 

en la identificación con el protagonista (BInteraccion = .08, SE = .13, p = .541), ni en el 

transporte narrativo (BInteracción= .04, SE = .19, p = .833), por lo que la H1 no fue 

confirmada. 

Así mismo, a través de tres análisis de varianza (Anova) se observó que no existían 

efectos principales estadísticamente significativos de la similitud en términos de identidad 

social en la identificación (F(1, 487) = .001, p = .982, ηp
2 = .000), ni en el transporte 

narrativo (F(1, 487) = .005, p = .944, ηp
2 = .000).  

No obstante, O’Keefe (2003) señala que las medidas utilizadas para chequear las 

manipulaciones experimentales deberían ser incluidas en los análisis, ya que pueden 

actuar como procesos subyacentes relevantes. De la misma forma, estudios previos han 

puesto de relieve efectos de la similitud percibida en la identificación y el transporte 

narrativo (Chen et al., 2017; Cohen et al., 2018; Cohen y Hershman-Shitrit, 2017; Hoeken 
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et al., 2016; Ooms et al., 2019). Por este motivo, se llevó a cabo un tercer análisis de 

varianza para examinar el efecto principal de la similitud en términos de identidad social 

en la similitud percibida, comprobándose un efecto estadísticamente significativo (F(1, 

487) = 32.28, p = .000, ηp
2 = .062).  

Por su parte, se observaron efectos principales estadísticamente significativos de 

la voz narrativa tanto en la identificación con el protagonista (F(1, 487) = 4.72, p = .030, 

ηp
2 = .010); como en el transporte narrativo (F(1, 487) = 5.81, p = .016, ηp

2 = .012) (véase 

Tabla 31). 

 

Tabla 31. 

Efectos principales de la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa 

(Anova) 

Variable dependiente: Identificación 

Fuente Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 

Modelo corregido 2.737ª  3 .912 1.687 .169 

Intersección 5546.813 1 5546.813 10255.69 .000 

Similitud .000 1 .000 .001 .982 

Voz narrativa 2.553 1 2.553 4.720 .030 

Similitud x Voz narrativa .202 1 .202 .373 .542 

Error 263.395 487 .541   

Total 5817.661 491    

Total corregido 266.132 490    

Variable dependiente: Transporte 

Fuente Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 

Modelo corregido 7.035ª  3 2.345 1.952 .120 

Intersección 11751.880 1 11751.880 9779.47 .000 

Similitud .006 1 .006 .005 .944 

Voz narrativa 6.983 1 6.983 5.811 .016 

Similitud x Voz narrativa .053 1 .053 .044 .834 

Error 585.222 487 1.202   

Total 12356.680 491    

Total corregido 592.257 490    
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6.5.3 Efectos Indirectos de la Similitud en Términos de Identidad Social (H2) 

La segunda hipótesis predecía un efecto indirecto específico2 de la similitud en 

términos de identidad social en las variables dependientes mediado por la identificación 

(H2a) y el transporte (H2b) (mediadores primarios), y la contra-argumentación y la 

reactancia (mediadores secundarios).  

Para testar dicho modelo de mediación se utilizó la macro PROCESS para SPSS 

(Modelo 6; Hayes, 2018), incluyendo la voz narrativa como covariable. Los resultados 

mostraron que no existía un efecto indirecto específico estadísticamente significativo de 

la similitud en términos de identidad social en las variables dependientes, dado que dicha 

variable independiente no tenía un efecto estadísticamente significativo en la 

identificación (B = -.00, SE = .06, p = .986), ni en el transporte (B = -.00, SE = .09, p = 

.945), por lo que la H2 no fue confirmada.  

No obstante, y dado que se observó un efecto principal estadísticamente 

significativo de la similitud en términos de identidad social en la similitud percibida, se 

llevó a cabo un segundo modelo de mediación serial (Modelo 6; Hayes, 2018). De esta 

forma, se examinó el efecto indirecto de la similitud en términos de identidad social en 

las variables dependientes a través de la similitud percibida (mediador primario), la 

identificación y el transporte (mediadores secundarios) y la contra-argumentación y la 

reactancia (mediadores terciarios), incluyendo la voz narrativa como covariable (véase 

Figura 18 y la Tabla 32).  

Los resultados de dicho análisis de mediación en serie mostraron que la similitud 

en términos de identidad social incrementaba la similitud percibida (B = .51, SE = .08, p 

= .000), lo que a su vez se asociaba a una mayor identificación con el protagonista de la 

narración (B = .24, SE = .03, p = .000).  

Además, la identificación reducía la contra-argumentación (B = -.40, SE = .07, p 

= .000) y la reactancia (B = -.29, SE = .07, p = .000), lo que finalmente se asociaba con 

una mayor intención de compartir el mensaje (BContra-argumentación = -.23, SE = .04, p = 000; 

BReactancia = -.33, SE = .04, p = .000), sentimientos más positivos hacia “MENAS” (BContra-

argumentación = -3.44, SE = .83, p = .000; BReactancia = -3.48, SE = .87, p = .000), mayor 

intención de contacto con “MENAS” (BContra-argumentación = -.21, SE = .03, p = .000; 

 
2 En un modelo de mediación múltiple, un efecto indirecto específico hace referencia al efecto indirecto de 

X sobre Y a través de cada mediador. 
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BReactancia = -.25, SE = .03, p = .000), y mayor intención de colaborar con una ONG de 

apoyo a inmigrantes, aunque en este último caso solo se observó un efecto indirecto 

significativo a través de la reactancia (BContra-argumentación = -.07, SE = .05, p = .147; 

BReactancia = -.21, SE = .05, p = .000).  

No se observaron efectos indirectos específicos significativos en la inclusión del 

exogrupo en “el Yo” (BContra-argumentación = .02, SE = .06, p = .715; BReactancia = -.10, SE = 

.07, p = .129).  

Por lo que respecta al papel del transporte narrativo, se observó que la similitud 

en términos de identidad social incrementaba la similitud percibida (B = .51, SE = .08, p 

= .000), lo que a su vez se asociaba a un mayor transporte narrativo (B = .36, SE = .04, p 

= .000).  

Además, el transporte narrativo reducía la contra-argumentación (B = -.19, SE = 

.05, p = .000) y la reactancia (B = -.16, SE = .04, p = .001), lo que finalmente se asociaba 

con una mayor intención de compartir el mensaje (BContra-argumentación = -.24, SE = .04, p = 

000; BReactancia = -.34, SE = .04, p = .000), sentimientos más positivos hacia “MENAS” 

(BContra-argumentación = -4.09, SE = .83, p = .000; BReactancia = -3.90, SE = .88, p = .000), mayor 

intención de contacto con “MENAS” (BContra-argumentación = -.23, SE = .03, p = .000; 

BReactancia = -.27, SE = .03, p = .000).  

Por último, no se observaron efectos indirectos específicos estadísticamente 

significativos a través de la contra-argumentación en la intención de colaborar con una 

ONG de apoyo a inmigrantes (BContra-argumentación = -.09, SE = .05, p = .069; BReactancia = -

.21, SE = .05, p = .000), ni en la inclusión del exogrupo en “el Yo” (BContra-argumentación = -

.02, SE = .16, p = .733; BReactancia = -.13, SE = .07, p = .057) (véase Figura 18 y la Tabla 

32).  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6. ESTUDIO 2 

258 

Figura 18. 

Análisis mediacionales: efectos indirectos específicos de la similitud (H2)  

 

 

Nota: En la figura se muestran la coeficientes de regresión no estandarizados (B). La línea 

discontinua representa coeficientes no significativos. + p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < 

.001 
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Tabla 32. 

Efectos indirectos específicos de la similitud en las variables dependientes (H2) 

Nota: Un efecto indirecto es considerado estadísticamente significativo (en negrita) si el intervalo 

de confianza establecido (CI al 95%) no incluye el valor 0 (Hayes, 2018).  

Efectos indirectos específicos Effect Boot SE Boot 95% CI 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Contra-argumentación → Intención de compartir el mensaje 

.0116 .0045 [.0047, .0223] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Contra-argumentación → Sentimientos hacia “MENAS” 

.1730 .0735 [.0602, .3474] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Contra-argumentación → Intención contacto con “MENAS” 

.0106 .0039 [.0046, .0198] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Contra-argumentación → Intención colaborar con una ONG 

.0039 .0031 [-.0013, .0110] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Contra-argumentación → Inclusión del exogrupo en “el Yo” 

-.0013 .0038 [-.0092, .0060] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Reactancia → Intención de compartir el Mensaje 

.0124 .0049 [.0046, .0234] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Reactancia → Sentimientos hacia “MENAS” 

.1276 .0613 [.0362, .2757] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Reactancia → Intención contacto con “MENAS” 

.0095 .0038 [.0035, .0185] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Reactancia → Intención colaborar con una ONG 

.0077 .0035 [.0022, .0159] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Identificación  

→ Reactancia → Inclusión del exogrupo en “el Yo” 

.0039 .0027 [-.0005, .0103] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Contra-argumentación → Intención de compartir el mensaje 

.0089 .0038 [.0031, .0178] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Contra-argumentación → Sentimientos hacia “MENAS” 

.1481 .0655 [.0484, .3049] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Contra-argumentación → Intención contacto con “MENAS” 

.0085 .0036 [.0030, .0169] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Contra-argumentación → Intención colaborar con una ONG 

.0034 .0024 [-.0002, .0092] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Contra-argumentación → Inclusión del exogrupo en “el Yo” 

.0008 .0028 [-.0046, .0069] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Reactancia → Intención de compartir el mensaje 

.0102 .0043 [.0030, .0199] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Reactancia → Sentimientos hacia “MENAS” 

.1155 .0593 [.0263, .2583] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Reactancia → Intención contacto con “MENAS” 

.0082 .0037 [.0022, .0167] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Reactancia → Intención colaborar con una ONG 

.0064 .0031 [.0016, .0135] 

Similitud identidad social → Similitud percibida → Transporte  

→ Reactancia → Inclusión del exogrupo en “el Yo” 

.0040 .0025 [.0002, .0099] 



CAPÍTULO 6. ESTUDIO 2 

260 

6.5.4 Efectos Indirectos de la Voz Narrativa (H3) 

La tercera hipótesis postulaba un efecto indirecto específico de la voz narrativa en 

las variables dependientes, mediado por la identificación (H3a) y el transporte (H3b) 

(mediadores primarios) y la contra-argumentación y la reactancia (mediadores 

secundarios). En el modelo de mediación serial testado (Modelo 6, Hayes, 2018), se 

incluyó la similitud en términos de identidad social como covariable. Se observó que el 

mensaje narrativo en primera persona (versus en tercera persona) incrementaba la 

identificación (B = .14, SE = .06, p = .030), lo que a su vez reducía la contra-

argumentación (B = -.48, SE = .07, p = .000), y la reactancia (B = -.36, SE = .06, p = .000). 

Además, la reducción de la contra-argumentación y la reactancia se asociaban con una 

mayor intención de compartir el mensaje (BContra-argumentación = -.25, SE = .04, p = .000; 

BReactancia = -.35, SE = .04, p = .000), sentimientos más positivos hacia “MENAS” (BContra-

argumentación = -3.72, SE = .82, p = .000; BReactancia = -3.76, SE = .86, p = .000), y mayor 

intención de contacto con “MENAS” (BContra-argumentación = -.23, SE = .03, p = .000; 

BReactancia = -.28, SE = .03, p = .000). En cuanto a la intención de colaborar con una ONG, 

solo se encontró un efecto indirecto a través de la reactancia (BContra-argumentación = -.09, SE 

= .05, p = .081; BReactancia = -.22, SE = .05, p = .000). No se observaron efectos indirectos 

específicos en la inclusión del exogrupo en “el Yo” (BContra-argumentación = -.01, SE = .06, p 

= .864; BReactancia = -.14, SE = .07, p = .048), lo que supone un apoyo parcial de la H3a. 

Por su parte, el mensaje narrativo en primera persona (versus en tercera persona) 

tambien incrementaba el transporte (B = .23, SE = .09, p = .016), lo que a su vez reducía 

la contra-argumentación (B = -.25, SE = .04, p = .000), y la reactancia (B = -.21, SE = .04, 

p = .000). Así mismo, la reducción de la contra-argumentación y la reactancia se asociaba 

con una mayor intención de compartir el mensaje (BContra-argumentación = -.26, SE = .04, p = 

.000; BReactancia = -.36, SE = .04, p = .000), sentimientos más positivos hacia “MENAS” 

(BContra-argumentación = -4.42, SE = .82, p = .000; BReactancia = -4.23, SE = .87, p = .000), mayor 

intención de contacto con “MENAS” (BContra-argumentación = -.26, SE = .03, p = .000; 

BReactancia = -.30, SE = .03, p = .000), mayor intención de colaborar con una ONG de apoyo 

a inmigrantes (BContra-argumentación = -.10, SE = .05, p = .035; BReactancia = -.22, SE = .05, p = 

.000), y mayor inclusión del exogrupo en “el Yo”, aunque en este último caso solo se 

observó un efecto indirecto significativo a través de la reactancia (BContra-argumentación = -

.06, SE = .06, p = .333; BReactancia = -.17, SE = .07, p = .015). Por todo ello, la H3b quedó 

parcialmente confirmada (véase Figura 19 y Tabla 33). 
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Figura 19. 

Análisis mediacionales: efectos indirectos específicos de la voz narrativa (H3)  

  (a) Mediador primario: identificación 

 
 

  (b) Mediador primario: transporte 

 

Nota: En la figura se muestran la coeficientes de regresión no estandarizados (B). La línea 

discontinua representa coeficientes no significativos. + p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Tabla 33. 

Efectos indirectos específicos de la voz narrativa en las variables dependientes (H3) 

Nota: Un efecto indirecto es considerado estadísticamente significativo (en negrita) si el 

intervalo de confianza establecido (CI al 95%) no incluye el valor 0 (Hayes, 2018). 
 

Efectos indirectos específicos Effect Boot SE Boot 95% CI 

Voz Narrativa → Identificación →  

Contra-argumentación → Intención de compartir el mensaje 

.0175 .0090 [.0020, .0376] 

Voz Narrativa → Identificación →  

Contra-argumentación → Sentimientos hacia “MENAS” 

.2584 .1414 [.0270, .5777] 

Voz Narrativa → Identificación →  

Contra-argumentación → Intención contacto con “MENAS” 

.0163 .0083 [.0019, .0344] 

Voz Narrativa → Identificación →  

Contra-argumentación → Intención colaborar con ONG 

.0065 .0052 [-.0011, .0191] 

Voz Narrativa → Identificación →  

Contra-argumentación → Inclusión del exogrupo en “el Yo”  

.0008 .0054 [-.0100, .0128] 

Voz Narrativa → Identificación → Reactancia →  

Intención de compartir el mensaje 

.0187 .0095 [.0022, .0393] 

Voz Narrativa → Identificación → Reactancia →  

Sentimientos hacia “MENAS” 

.1969 .1108 [.0211, .4528] 

Voz Narrativa → Identificación → Reactancia →  

Intención contacto con “MENAS” 

.0147 .0075 [.0017, .0314] 

Voz Narrativa → Identificación → Reactancia →  

Intención colaborar con ONG 

.0116 .0066 [.0012, .0266] 

Voz Narrativa → Identificación → Reactancia →  

Inclusión del exogrupo en “el Yo” 

.0074 .0052 [-.0001, .0198] 

Voz Narrativa → Transporte →  

Contra-argumentación → Intención de compartir el mensaje 

.0164 .0079 [.0030, .0338] 

Voz Narrativa → Transporte →  

Contra-argumentación → Sentimientos hacia “MENAS” 

.2704 .1337 [.0479, .5648] 

Voz Narrativa → Transporte →  

Contra-argumentación → Intención contacto con “MENAS” 

.0161 .0078 [.0029, .0332] 

Voz Narrativa → Transporte →  

Contra-argumentación → Intención colaborar con ONG 

.0066 .0046 [.0000, .0178] 

Voz Narrativa → Transporte →  

Contra-argumentación → Inclusión del exogrupo en “el Yo” 

.0041 .0050 [-.0046, .0157] 

Voz Narrativa → Transporte → Reactancia →  

Intención de compartir el mensaje 

.0182 .0086 [.0034, .0370] 

Voz Narrativa → Transporte → Reactancia →  

Sentimientos hacia “MENAS” 

.2122 .1090 [.0365, .4635] 

Voz Narrativa → Transporte → Reactancia →  

Intención contacto con “MENAS” 

.0151 .0074 [.0029, .0314] 

Voz Narrativa → Transporte → Reactancia →  

Intención colaborar con ONG 

.0113 .0061 [.0018, .0254] 

Voz Narrativa → Transporte → Reactancia →  

Inclusión del exogrupo en “el Yo” 

.0087 .0053 [.0008, .0212] 
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6.6 Discusión 

Las narraciones sobre inmigración pueden tomar múltiples formas, aparecer en 

diferentes medios y enfocarse en diferentes colectivos. Este estudio se centra en la 

reducción del prejuicio hacia menores extranjeros no acompañados (“MENAS”) a través 

de mensajes testimoniales audiovisuales y pone de relieve la importancia de dos 

elementos relacionados con la construcción del mensaje narrativo (la similitud entre el 

personaje y la audiencia y la voz narrativa) en la activación de procesos mediadores que 

facilitan la persuasión. 

La presente investigación incluye diferentes innovaciones con respecto a estudios 

previos. En primer lugar, se ha comprobado que estos dos elementos narrativos pueden 

ser manipulados audiovisualmente de forma eficaz, lo que puede ayudar a los creadores 

audiovisuales a diseñar campañas contra el racismo y la xenofobia más efectivas. Así 

mismo, un elemento clave para comprender cómo se produce el impacto persuasivo de 

los mensajes narrativos es el análisis de los mecanismos explicativos (Bilandzic y 

Busselle, 2013). En este sentido, el modelo de medicación serial múltiple testado no había 

sido utilizado hasta la fecha en el ámbito de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes 

estigmatizados, lo que supone un avance en el estudio de los mecanismos relacionados 

con los procesos de persuasión narrativa. 

Así, en el presente estudio se testaron los efectos de la similitud en términos de 

identidad social (Igartua et al., 2019b), ya que, hasta la fecha, las investigaciones se han 

enfocado principalmente en el estudio de la similitud demográfica y la evidencia empírica 

de su efecto sobre la identificación y el transporte es inconsistente (Tukachinsky, 2014). 

Los resultados revelaron que la similitud en términos de identidad social no ejercía efectos 

estadísticamente significativos en la identificación ni en el transporte, y tampoco se 

observó un efecto de interacción de la similitud y la voz narrativa sobre la identificación 

ni el transporte, por lo que la H1 no pudo ser confirmada. 

No obstante, y en convergencia con estudios previos, se observó que la similitud 

percibida actuaba como proceso mediador del efecto de la similitud en la identificación y 

el transporte (Chen et al., 2017; Cohen y Hershman-Shitrit, 2017; Hoeken et al., 2016; 

Ooms et al., 2019). Estos resultados ponen de relieve que la similitud entre el personaje 

y la audiencia puede ser un elemento importante para aumentar el efecto persuasivo de 

un mensaje, en tanto en cuanto el público reconozca las características compartidas y 
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perciba al personaje como similar (Kim, 2019). En este sentido, cabe indicar que en 

ocasiones la investigación previa no ha encontrado efectos de la similitud demográfica 

sobre la similitud percibida (p.e., Cohen et al., 2018). Ello se debe a que las 

manipulaciones de la similitud demográfica se basan en facilitar información sobre 

aspectos objetivos una sola vez a lo largo de la narración (sería extraño repetir el género 

o la edad del protagonista en más de una ocasión), de forma que pueden ser pasados por 

alto por la audiencia (Igartua y Fiuza, 2018). Por el contrario, la manipulación de la 

similitud en términos de identidad social implica incluir información sobre diferentes 

aspectos (p.e., el manejo del idioma, la comida favorita, etc.) a lo largo del mensaje 

narrativo, lo que puede hacer que la identidad social del personaje sea más difícil de pasar 

por alto, y por lo tanto más efectiva que la similitud demográfica (Kim et al., 2016). 

Además, los análisis mediacionales revelaron que el aumento en la identificación 

y el transporte (explicado por el incremento de la similitud percibida) reducía la contra-

argumentación y la reactancia, lo que a su vez se asociaba con una mayor intención de 

compartir el mensaje, actitudes más favorables hacia los “MENAS” (mejores 

sentimientos y mayor intención de contacto) y una mayor intención de conducta prosocial 

(aunque en este último caso solo se observaron efectos indirectos específicos 

significativos a través de la reactancia como segundo mediador). En cuanto a la inclusión 

del exogrupo en “el Yo”, solo se observó un efecto indirecto específico significativo a 

través del transporte narrativo y la reactancia. 

En cuanto a la H3, se contrastó que la voz narrativa en primera persona (versus en 

tercera persona) incrementaba la identificación y el transporte, lo que a su vez reducía la 

contra-argumentación y la reactancia, y en última instancia se asociaba con una mayor 

intención de compartir el mensaje, actitudes más positivas hacia los “MENAS” (mejores 

sentimientos y mayor intención de contacto), y una mayor intención de conducta 

prosocial en favor de los inmigrantes (aunque en este último caso no se observó un efecto 

indirecto específico significativo a través de la identificación y la contra-argumentación). 

En cuanto a la inclusión del exogrupo en “el Yo”, solo se observó un efecto indirecto 

específico significativo a través del transporte narrativo y la reactancia. 

Estos resultados ponen de relieve la capacidad de la voz narrativa en primera 

persona para amplificar el efecto del mensaje sobre la identificación con el protagonista 

(Chen et al., 2017; Nan et al., 2015), unos resultados que son congruentes con los 

encontrados en el meta-analisis de Chen y Bell (2021). Además, y a diferencia de lo 
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encontrado en estudios previos (Banjerjee y Greene, 2012; Chen y Bell, 2021; 

Tukachinsky, 2014), los resultados demuestran que también podría ser un recurso 

relevante para incrementar el transporte narrativo, lo que lo convierte en un importante 

elemento a tener en cuenta en la construcción de los mensajes narrativos.  

Por otro lado, esta investigación reveló, no solo la importancia de la resistencia 

psicológica para comprender los procesos de la persuasión narrativa, sino también la 

utilidad de considerar diferentes formas de resistencia. En este sentido, se observó que 

tanto la identificación como el transporte reducían la contra-argumentación y la 

reactancia, lo que en su conjunto explicaba los efectos indirectos de la similitud y la voz 

narrativa en las variables dependientes.  

Estos hallazgos convergen con los modelos teóricos (Green y Brock, 2002; Slater 

y Rouner, 2002; Moyer-Gusé, 2008), así como con diferentes estudios empíricos (p.e., 

Moyer-Gusé et al., 2011; Igartua et al., 2020; Rodríguez-Contreras e Igartua, 2020), y 

ponen de relieve la importancia de estos mecanismos mediadores en los procesos de 

persuasión narrativa, pero en un contexto diferente como es la prevención del racismo y 

la xenofobia. De esta forma, el presente estudio refuerza la idea de que tanto la 

identificación como el transporte serían mecanismos incompatibles con los procesos 

psicológicos de resistencia al intento persuasivo de la contra-argumentación y la 

reactancia, los cuales dificultarían la reducción del prejuicio.  

Una limitación de esta investigación, que también está presente en otros estudios 

que contrastan los modelos mediacionales en serie (p.e., Dunlop et al., 2010), es que los 

mediadores propuestos fueron medidos y no manipulados experimentalmente, lo que 

impediría sacar conclusiones con total certeza sobre la secuencia causal propuesta, a pesar 

de que se fundamente en los principales modelos teóricos explicativos de la persuasión 

narrativa.  

Así mismo, en el presente estudio se empleó un procedimiento de selección de los 

participantes basado en la bola de nieve a través de redes sociales y listas de correo 

electrónico de centros universitarios, por lo que no se accedió a una muestra 

representativa de la población española. En este sentido, convendría testar estos hallazgos 

con muestras representativas donde, previsiblemente, se observarán actitudes más 

negativas hacia los inmigrantes, ya que la educación es un factor protector del prejuicio 

hacia grupos estigmatizados como los inmigrantes (Cea D’Ancona y Valles Martínez, 

2014).
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Capítulo 7 

Discusión General y Conclusiones 

 

7.1 Valoración General 

La eficacia de los formatos narrativos en el cambio de actitudes y creencias ha 

sido contrastada en numerosos estudios empíricos en los últimos años. En este contexto, 

se ha subrayado la importancia de la identificación con los personajes y el transporte 

narrativo como mecanismos determinantes en los procesos de persuasión narrativa (Green 

y Brock, 2002; Moyer-Gusé, 2008; Slater y Rouner, 2002), principalmente por su 

capacidad para inhibir procesos cognitivos de resistencia al intento persuasivo como la 

contra-argumentación y la reactancia (Banerjee y Greene, 2013; Igartua et al., 2020; 

Moyer-Gusé et al., 2011; Shen et al., 2017). 

La investigación previa en este campo se ha desarrollado en dos direcciones. Por 

un lado, se ha enfocado en estudiar aquellos elementos narrativos que pudieran 

incrementar la identificación y el transporte (Tukachinsky, 2014), ya que potenciando 

estos mecanismos se potenciaría de forma indirecta el impacto actitudinal de los mensajes 

narrativos (de Graaf et al., 2016). 

Por otra parte, ha indagado en el estudio de los mecanismos explicativos de la 

persuasión narrativa (identificación, transporte, contra-argumentación y reactancia), ya 

que constituye un elemento clave para comprender cómo se produce el impacto 

persuasivo de las narraciones (Bilandzic y Busselle, 2013; Igartua et al., 2020). 

La presente tesis doctoral pretendía aportar evidencias en ambas direcciones y 

aplicar ese conocimiento en la reducción del prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados 

(Igartua et al., 2019b). Una aproximación que resulta relevante tanto a nivel teórico como 

aplicado, ya que por un lado profundiza en el estudio de los procesos y mecanismos de la 

persuasión narrativa, y por el otro, permitiría aumentar la eficacia de las campañas contra 

el racismo y la xenofobia. Con este objetivo se llevaron a cabo dos estudios 

experimentales.  
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El Estudio 1 tenía como propósito fundamental testar los efectos de dos elementos 

narrativos con capacidad para incrementar la identificación y el transporte narrativo: la 

similitud en términos de identidad social entre el personaje protagonista y la audiencia 

del mensaje, y la voz narrativa o perspectiva utilizada para relatar la historia. Con tal 

propósito, se diseñaron narraciones testimoniales en formato escrito protagonizadas por 

una inmigrante de origen rumano, uno de los colectivos de inmigrantes más 

estigmatizados en España (CIS, 2017), en las que se manipularon las variables 

independientes.  

En primer lugar, y tal como se había hipotetizado, se observó que la interacción 

de la similitud en términos de identidad social junto con la voz narrativa en primera 

persona incrementaba la identificación con la protagonista, lo que a su vez se asociaba 

con una mayor intención de compartir el mensaje, actitudes más positivas hacia 

inmigrantes rumanos (mejores sentimientos, mayor intención de contacto y mayor 

inclusión del exogrupo en “el Yo”) y una mayor intención de colaborar con una ONG de 

apoyo a inmigrantes. En otras palabras, se observó que la lectura de un mensaje narrativo 

escrito en primera persona y protagonizado por una inmigrante estigmatizada que se 

mostraba similar a la audiencia en términos de identidad social, incrementaba la 

identificación con la protagonista, lo que en última instancia reducía el prejuicio y 

estimulaba la conducta prosocial hacia los inmigrantes.  

Estos resultados convergen con los encontrados en investigaciones previas en las 

que se ha constatado la efectividad de las narraciones escritas en primera persona para 

incrementar la identificación con los personajes, principalmente debido a que posibilitan 

una mayor percepción de cercanía con el personaje y son más fáciles de comprender (p.e., 

Chen et al., 2017; Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020).  

Así mismo, están en línea con los resultados observados en la investigación de 

Kaufman y Libby (2012), en la que se obtuvo un efecto de interacción estadísticamente 

significativo de la similitud (demográfica) entre el personaje y la audiencia y la voz 

narrativa en la identificación con el protagonista. Si bien en este caso la manipulación de 

la similitud se fundamenta en una dimensión más relevante en el contexto de la reducción 

del prejuicio hacia inmigrantes ya que se basa en resaltar aspectos subjetivos comunes 

(como los gustos e intereses) entre la protagonista de la narración y la audiencia receptora 

del mensaje.  
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Por el contrario, no se observó un efecto de interacción de la similitud y la voz 

narrativa en el transporte, unos hallazgos que están en la línea de estudios previos en los 

que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre narraciones en 

primera y tercera persona en términos de transporte narrativo (p.e., Chen y Bell, 2021; 

Banerjee y Greene, 2012; Christy, 2018; Tukachinsky, 2014). Estos resultados ponen de 

manifiesto una vez más que, si bien tienen muchas características en común, la 

identificación y el transporte, son dos procesos distintos que son influenciados por 

factores diferentes (Cohen y Tal-Or, 2017; Kim et al., 2020). En este sentido, y a pesar 

de que ambos conceptos se relacionan con la implicación narrativa, el transporte hace 

referencia a una absorción en el mundo narrativo en general (Green y Brock, 2000), 

mientras que la identificación implicaría la fusión con personajes particulares (Cohen, 

2001). De esta forma, es posible que en el contexto de mensajes testimoniales donde todo 

el peso de la narración recae en un protagonista que capta la atención de la audiencia, la 

identificación con el personaje sea un proceso más relevante que el transporte narrativo 

como mecanismo explicativo (Tal-Or y Cohen, 2016). 

En lo referente al Estudio 2, se planteaban dos propósitos fundamentales. En 

primer lugar, se pretendían replicar los resultados obtenidos en el Estudio 1 pero 

utilizando narraciones audiovisuales como estímulo experimental. En este sentido, y a 

pesar de que estudios como el de Walter et al. (2017) han constatado que las narraciones 

en formato audiovisual producen mayor implicación cognitiva y emocional con el 

mensaje, la mayoría de los investigadores en el ámbito de la persuasión narrativa se han 

decantado por el uso de narraciones escritas como estímulo experimental (Dahlstrom et 

al., 2017). Esta preferencia responde al hecho de que son más fáciles de manipular 

experimentalmente, pero supone un importante sesgo para el campo de estudio ya que la 

audiencia no se expone exclusivamente a contenidos mediáticos en formato escrito. De 

esta forma, en el Estudio 2 se produjo íntegramente el mensaje audiovisual utilizando 

como estímulo, manipulándose la similitud en términos de identidad social y la voz 

narrativa mediante recursos de tipo audiovisual. En esta ocasión, se decidió que la 

narración fuese protagonizada por un menor extranjero no acompañado (“MENA”), 

debido a que se trata de un colectivo que está sufriendo un gran rechazo por parte de la 

sociedad española al ser asociado con el incremento de la delincuencia (Mercader, 2019), 

y que enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad. 
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En segundo lugar, en el Estudio 2 se pretendía indagar en el análisis de los 

mecanismos explicativos de la persuasión narrativa y analizar el papel que desempeñan 

la identificación y el transporte en la activación de los procesos cognitivos de resistencia 

psicológica de contra-argumentación y reactancia. Un modelo teórico que se fundamenta 

en los principales modelos explicativos de la persuasión narrativa (Green y Brock, 2002; 

Slater y Rouner, 2002; Moyer-Gusé, 2008) y que no había sido testado con anterioridad 

en el ámbito de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes lo que supone un importante 

avance en el estudio de los procesos de la persuasión narrativa. 

En esta ocasión, los resultados revelaron que la similitud en términos de identidad 

social no ejercía efectos estadísticamente significativos en la identificación ni en el 

transporte, y tampoco se constató un efecto de interacción de la similitud y la voz 

narrativa sobre dichos mecanismos. No obstante, se observó que la similitud percibida 

actuaba como proceso mediador del efecto de la similitud en términos de identidad social 

en la identificación y el transporte. Unos resultados que convergen con los encontrados 

en estudios previos (Chen et al., 2017; Cohen et al., 2018; Cohen y Hershman-Shitrit, 

2017; Hoeken et al., 2016; O'keefe, 2003; Ooms et al., 2019), y que ponen de relieve que 

la similitud entre el personaje y la audiencia puede ser un elemento relevante en términos 

persuasivos, siempre y cuando el público reconozca las características compartidas y 

perciba al personaje como similar (Kim, 2019). 

En cuanto a los efectos indirectos de la voz narrativa, se contrastó que la narración 

audiovisual relatada en primera persona permitía incrementar la identificación con el 

personaje, poniendo de relieve una vez más la capacidad de este elemento narrativo para 

amplificar el efecto del mensaje sobre la identificación (Chen et al., 2017; Nan et al., 

2015). Además, y a diferencia de lo encontrado en estudios previos (p.e., Banjerjee y 

Greene, 2012; Chen y Bell, 2021; Tukachinsky, 2014), los resultados mostraron que la 

voz narrativa en primera persona también incrementaba el transporte narrativo, lo que la 

convierte en un elemento sumamente relevante en la construcción de los mensajes 

narrativos. 

Por otra parte, los análisis mediacionales en serie revelaron que tanto la 

identificación con el personaje como el transporte narrativo reducían la contra-

argumentación y la reactancia, lo que en su conjunto explicaba los efectos indirectos de 

la similitud y la voz narrativa en las variables dependientes. Estos hallazgos son 

consistentes con los modelos teóricos de la persuasión narrativa (Green y Brock, 2002; 
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Slater y Rouner, 2002; Moyer-Gusé, 2008), y ponen de relieve la importancia de estos 

mecanismos mediadores en los procesos de persuasión narrativa, pero en un contexto 

diferente como es la lucha contra el racismo y la xenofobia. De esta forma, el presente 

estudio aporta evidencias que demuestran que tanto la identificación como el transporte 

serían mecanismos incompatibles con los procesos psicológicos de resistencia al intento 

persuasivo de la contra-argumentación y la reactancia. Unos resultados que son 

congruentes con el meta-análisis de Ratcliff y Sun (2020) en el que se observó una 

correlación negativa entre el enganche narrativo y los procesos de resistencia psicológica, 

y que en su conjunto permitiría explicar cómo se produce el impacto persuasivo de los 

mensajes narrativos (p.e., Banerjee y Greene, 2013; Escalas, 2007; Green y Brock, 2000; 

Igartua et al., 2020; Moyer-Gusé et al., 2011; Rodríguez-Contreras e Igartua, 2020; Shen, 

2010, 2011).  

En síntesis, el presente trabajo pone de relieve que determinados elementos 

relacionados con la construcción del mensaje narrativo (la similitud en términos de 

identidad social entre el personaje y la audiencia, y la voz narrativa utilizada para relatar 

la historia) tienen un impacto significativo en la reducción del prejuicio hacia inmigrantes, 

gracias a que ponen en marcha procesos de implicación narrativa (identificación con los 

personajes y transporte narrativo), que a su vez, inhiben mecanismos de resistencia 

psicológica hacia el mensaje persuasivo (contra-argumentación y reactancia). 

 

7.2 Implicaciones y Aplicaciones 

Este estudio proporciona varias contribuciones teóricas y empíricas al estudio de 

la reducción del prejuicio hacia inmigrantes. En primer lugar, la presente tesis doctoral 

supone profundizar en un campo que ha recibido escasa atención por parte de los 

investigadores como es el estudio de elementos narrativos que pudieran potenciar la 

identificación y el transporte, e indirectamente el impacto persuasivo de los mensajes 

narrativos. 

Por un lado, se testaron los efectos de la similitud en términos de identidad social 

(Igartua et al., 2019b), ya que, hasta la fecha, la investigación previa se ha enfocado en 

los efectos de la similitud demográfica con resultados inconsistentes (p.e., Cohen et al., 

2018; Kaufman y Libby, 2012; Tukachinsky, 2014). En este sentido, se comprobó que es 

posible manipular con eficacia la similitud haciendo salientes en la narración aspectos 
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subjetivos que resaltan una identidad social compartida entre el protagonista y la 

audiencia del mensaje (tales como los gustos, los intereses o los sentimientos), ya que en 

ambos estudios se comprobó que la similitud en términos de identidad social 

incrementaba la similitud percibida.  

Así mismo, este trabajo ha puesto de relieve la capacidad de la similitud en 

términos de identidad social y la voz narrativa para potenciar tanto el transporte narrativo 

como la identificación con personajes estigmatizados, uno de los principales desafíos a 

los que se hacía frente dado que estudios previos han puesto de relieve la dificultad de 

provocar identificación con personajes estigmatizados o considerados como miembros 

del exogrupo (Chung y Slater, 2013; Hoeken et al., 2016; Igartua y Frutos, 2017; Igartua 

y Marcos, 2015). De esta forma, los resultados obtenidos ayudan a aclarar la evidencia 

relativamente inconclusa sobre los efectos persuasivos de la similitud que se observa en 

la investigación previa (Tukachinsky, 2014), lo que resulta de gran interés en el ámbito 

de la reducción del prejuicio hacia grupos discriminados dado que la identificación con 

personajes estigmatizados constituye un mecanismo mediador que explica el impacto 

actitudinal (p.e., Chung y Slater, 2013; Igartua, 2010; Igartua y Frutos, 2017; Igartua et 

al., 2019b; Müller, 2009; Park, 2012; Tal-Or y Tsfati, 2016). 

Igualmente, los hallazgos de esta investigación suponen una aportación 

significativa al estudio de los efectos de la voz narrativa. En este sentido, el presente 

estudio ha puesto de relieve que la voz narrativa utilizada para relatar la historia no es un 

recurso formal meramente anecdótico (Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020). Por el 

contrario, se trata de un elemento que incide indirectamente en variables relacionadas con 

la reducción del prejuicio, debido a que los mensajes narrativos relatados en primera 

persona permiten la activación de mecanismos relevantes en los procesos de persuasión 

narrativa como son la identificación con los personajes y el transporte narrativo. Estos 

resultados demuestran que la voz narrativa es un importante recurso a tener en cuenta por 

los investigadores en la construcción de los mensajes narrativos ya que podría amplificar 

sus efectos persuasivos. 

En segundo lugar, esta investigación es la primera en estudiar el rol mediador que 

desempeñan los mecanismos implicados en los procesos de la persuasión (identificación, 

transporte, contra-argumentación y reactancia) en el ámbito de la reducción del prejuicio 

hacia inmigrantes. De esta forma, a través del modelo mediacional en serie propuesto, se 

ha confirmado que tanto la identificación como el transporte reducen la contra-
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argumentación y la reactancia, lo que en su conjunto permite explicar los efectos 

indirectos de la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa en la reducción 

del prejuicio y la estimulación de una conducta prosocial hacia inmigrantes 

estigmatizados. Estos resultados tienen importantes implicaciones en el campo ya que 

permiten comprender cómo se produce el impacto persuasivo de mensajes diseñados para 

reducir el prejuicio hacia inmigrantes y subraya la relevancia de los modelos teóricos de 

la persuasión narrativa también en este contexto.   

Así mismo, la presente investigación ha superado ciertas limitaciones observadas 

en la investigación previa mediante la producción íntegra de las narraciones audiovisuales 

utilizadas como estímulo experimental (Estudio 2). Este planteamiento permitió 

manipular las variables independientes mediante recursos de tipo audiovisual al tiempo 

que se mantenían constantes las demás dimensiones, lo que dotó al estudio de un gran 

control experimental y validez interna. De esta forma, se pudo constatar que la similitud 

en términos de identidad social puede ser manipulada de forma eficaz a través de 

elementos audiovisuales, lo que podría resultar relevante en el diseño de campañas 

televisivas contra el racismo y la xenofobia. 

Por último, cabe indicar que en la presente investigación se han incluido variables 

dependientes alternativas a las clásicas empleadas en la investigación previa, la cual se 

ha centrado principalmente en la utilización de medidas actitudinales relacionadas con el 

contenido de la narración. En este sentido, se ha demostrado que se puede estimular el 

deseo de compartir un mensaje de estas características a través de las redes sociales, lo 

que en sí ya constituye un indicador de eficacia de la intervención comunicativa (Igartua 

et al., 2017). Además, teniendo en cuenta que la audiencia tiende a rehuir las historias 

sobre grupos discriminados (Walter et al., 2017), el hecho de que las narraciones con un 

mensaje favorable hacia la inmigración procedan de contactos personales, podría 

aumentar la confianza en éstas y, en última instancia, su eficacia persuasiva (Igartua et 

al., 2017). 

Igualmente, las campañas en los medios de comunicación juegan un papel vital 

en la recaudación de donaciones por parte de las ONG ya que, en muchas ocasiones, la 

audiencia aprende sobre las necesidades de los demás a través de los medios (Cao, 2013). 

El presente estudio ha puesto de relieve que un mensaje narrativo relatado en primera 

persona y protagonizado por un inmigrante que se muestra como similar a la audiencia 

en términos de identidad social, puede aumentar la intención de colaborar con una ONG 
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de apoyo a inmigrantes, una evidencia que resulta relevante ya que constituye un 

conocimiento que podría ser utilizado por este tipo de organizaciones en el diseño de 

campañas mediáticas para incentivar la donación. 

 

7.3 Limitaciones y Lineas de Investigación Futuras  

La presente tesis doctoral también sufre de algunas limitaciones que deberían 

tenerse en cuenta en investigaciones futuras. En primer lugar, los análisis de mediación 

realizados se basaron en datos correlacionales, ya que las variables mediadoras 

(identificación, transporte, contra-argumentación y reactancia) no fueron manipuladas 

experimentalmente para probar sus efectos en los procesos cognitivos y las variables 

resultado, sino que fueron medidas inmediatamente después de la exposición al estímulo. 

Este tipo de diseños correlacionales impiden sacar conclusiones con total certeza sobre la 

secuencia causal propuesta (identificación → contra-argumentación → variables de 

resultado; identificación → reactancia → variables de resultado; transporte → contra-

argumentación → variables de resultado; transporte → reactancia → variables de 

resultado). De esta forma, cabe la posibilidad de que los participantes que ya tenían 

actitudes más positivas hacia los inmigrantes también se identificaran más con el 

protagonista y generaran menos contra-argumentación y reactancia.  

En este sentido, Pirlott y MacKinnonb (2016) plantean que si solo se manipula 

experimentalmente la variable independiente (X) y se miden las variables mediadoras (M) 

y dependientes (Y), la precedencia temporal de M sobre Y no está clara. Así, los autores 

plantean que la manipulación experimental de las variables mediadoras fortalecería la 

capacidad de inferir la causalidad de las variables mediadoras sobre las variables 

dependientes. De esta forma, este tipo de diseños experimentales permitiría observar si 

efectivamente la variable mediadora (M) afecta a la variable dependiente (Y) al asignar 

participantes al azar a los diferentes niveles de M, y examinar los efectos de M sobre Y, 

lo que fortalecería la validez de las conclusiones sobre la inferencia causal de M sobre Y 

(Pirlott y MacKinnonb, 2016).  

Otra solución a este problema de inferencia causal sería encadenar diferentes 

estudios experimentales con el objetivo de determinar con mayor exactitud el rol que 

desempeñan los diferentes procesos mediadores (Igartua, 2020). De esta forma, en un 

primer estudio podrían manipularse elementos relacionados con las características 
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intrínsecas del mensaje narrativo (p.e., la voz narrativa) con el objetivo de determinar su 

influencia en los mecanismos mediadores primarios (identificación y transporte). Para 

posteriormente, en segundo estudio, manipular las variables mediadoras primarias (p.e, 

manipulando el transporte narrativo mediante la distracción - de Graaf et al., 2009) con 

el objetivo de testar sus efectos en los procesos mediadores secundarios (contra-

argumentación y reactancia). De esta manera, se podría demostrar la existencia de una 

relación causal entre las variables independientes, las variables mediadoras (primarias y 

secundarias) y las variables de resultado (Igartua, 2020). 

Por este motivo, y si bien la presente tesis doctoral sugiere un modelo en el que 

se establece una relación entre los mecanismos mediadores sólidamente fundamentado 

en base a los principales modelos teóricos explicativos de la persuasión narrativa (Green 

y Brock, 2002; Slater y Rouner, 2002; Moyer-Gusé, 2008), la investigación futura debería 

utilizar alguno de los citados enfoques con el objetivo de solventar tales problemas de 

inferencia causal (Igartua y Rodríguez-Contreras, 2020). 

Así mismo, en este proyecto se han utilizado medidas de auto-informe para 

evaluar los procesos de la identificación, el transporte, la contra-argumentación y la 

reactancia, que se toman de manera retrospectiva después de la exposición al estímulo 

experimental. Dichas medidas son válidas y fiables, además de ampliamente utilizadas en 

la investigación en Comunicación debido a que su brevedad (reducido número de ítems) 

facilita su aplicación en estudios online. No obstante, la recepción de un mensaje narrativo 

es un fenómeno dinámico, lo que implica que procesos mediadores como la identificación 

o el transporte fluctúen y experimenten cambios a lo largo de la exposición a la narración 

(Igartua, 2020). Por este motivo, la investigación futura debería utilizar dichas medidas 

auto-informe en combinación con otras medidas de tipo fisiológico y basadas en 

neuroimagen (véase, van Krieken et al., 2017), con el objetivo de analizar los procesos de 

recepción durante la exposición al estímulo y evaluar de forma más completa la 

experiencia de recepción narrativa (Igartua, 2020). 

Otra limitación se relaciona con el hecho de que en ambos estudios solo se utilizó 

un mensaje por condición, lo que implica que cabría la posibilidad de que los efectos 

encontrados dependan de la propia particularidad del mensaje narrativo utilizado como 

estímulo experimental (Igartua et al., 2019b; Slater et al., 2015). Por este motivo, y si bien 

esta práctica no suele ser habitual en la investigación sobre persuasión narrativa 

(Braddock y Dillard, 2016; Tukachinsky, 2014), las investigaciones futuras deberían 
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contemplar el uso de varios mensajes por cada condición experimental con el objetivo de 

obtener conclusiones más robustas e incrementar la validez externa (p.e., Igartua y 

Rodríguez-Contreras, 2020; Reeves et al., 2016; Slater et al., 2015).  

En este sentido, cabe indicar que uno de los principales motivos para realizar el 

Estudio 2 fue precisamente verificar que las variables independientes consideradas 

ejercían los efectos observados en el Estudio 1. Por ello, se optó por una aproximación 

basada en la réplica con variaciones mínimas o close replication (Lindsay y Ehrenberg, 

1993). Es decir, la aplicación de un procedimiento lo más cercano posible al estudio 

original pero variando levemente algunas características del mensaje narrativo, tales 

como el protagonista (el protagonista del Estudio 2 pertenece a otro grupo de inmigrantes 

estigmatizado), o el medio de presentación (en el Estudio 2 se usaron narraciones 

audiovisuales en lugar de narraciones escritas). Una práctica ampliamente utilizada en 

estudios experimentales en el ámbito de la investigación sobre persuasión narrativa (p.e., 

Igartua et al., 2019a; Walter y Cohen, 2019). 

En quinto lugar, los hallazgos obtenidos pusieron de relieve que la exposición a 

mensajes narrativos de estas características (narrados en primera persona y 

protagonizados por un inmigrante estigmatizado similar a la audiencia en términos de 

identidad social) a corto plazo aumentaba la identificación y el transporte, lo que permitía 

reducir el prejuicio y estimular la conducta prosocial en la audiencia. No obstante, solo 

se utilizó una medida postest inmediatamente después de la exposición a la narración, lo 

que no permite determinar si los efectos observados en los participantes fueron duraderos. 

En este sentido, cabe la posibilidad de que los participantes hayan olvidado la información 

facilitada en las narraciones, o incluso que sus actitudes hayan vuelto a los niveles 

anteriores poco después de la exposición a los materiales de estímulo. Así mismo, cabe 

platearse que rol pueden desempeñar este tipo de intervenciones narrativas en un contexto 

audiovisual dominado por contenidos en los que se estereotipa negativamente a los 

inmigrantes tanto en espacios informativos como en programas de ficción. Las 

investigaciones futuras deberían realizar un seguimiento a través de la realización de 

pruebas posteriores para evaluar si los efectos este tipo de intervenciones se mantienen a 

medio y largo plazo. 

Los resultados obtenidos permiten pensar en diversas aplicaciones. Por ejemplo, 

en el ámbito de la salud el desarrollo de aplicaciones móviles para dejar de fumar es 

abundante (Iacoviello et al., 2017; Ubhi et al., 2015). Utilizando este mismo enfoque, una 
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estrategia que podría resultar interesante sería comprobar si narraciones similares a las 

utilizadas en este estudio podrían integrarse con éxito en aplicaciones móviles enfocados 

en reducir el prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados en jóvenes y adolescentes. En 

este sentido, sería interesante crear aplicaciones o videojuegos con contenidos narrativos 

protagonizados por inmigrantes en los que el usuario pueda configurar las características 

del avatar, con el objetivo de comprobar si el hecho de elegir unas características del 

personaje similares al jugador hace que la aplicación sea eficaz para reducir el prejuicio 

hacia inmigrantes. 

Igualmente resultaría interesante testar el rol de otras variables mediadoras menos 

estudiadas en el ámbito de la persuasión narrativa (en comparación con los procesos de 

resistencia psicológica de la contra-argumentación y la reactancia), como la elaboración 

cognitiva o la presencia social (p.e., Igartua y Contreras, 2020; Kim et al., 2020) ya que 

permitiría comprobar si son mecanismos a través de los cuales la similitud en términos 

de identidad social y la voz narrativa ejercen efectos persuasivos.  

Por otra parte, los mensajes narrativos no afectan a todas las personas por igual y 

pueden producir efectos más fuertes o más débiles dependiendo de ciertos factores 

(Valkenburg; Peter; Walther, 2016). Por este motivo, convendría estudiar en qué medida 

las características individuales de la audiencia relacionadas con determinados rasgos de 

personalidad u otras características psicológicas (como el nivel de racismo moderno - 

Igartua y Frutos, 2017), pueden condicionar el efecto de estos elementos narrativos. 

Otro desafío sería conectar la investigación sobre persuasión narrativa con las 

técnicas de análisis big data con el objetivo de desarrollar mensajes narrativos altamente 

personalizados que lleguen a las personas que muestran un mayor rechazo hacia 

inmigrantes estigmatizados (Igartua, 2020). De esta forma, a través de los comentarios en 

los medios sociales y el análisis supervisado de sentimientos (Arcila et al., 2017), sería 

posible localizar aquellos perfiles más conflictivos, así como detectar los elementos 

narrativos más eficaces para persuadir a dichas personas.   

Una sexta limitación está relacionada con la muestra del Estudio 2 en el cual se 

empleó un procedimiento de selección de los participantes basado en la bola de nieve y 

enfocado en centros universitarios, por lo que no se accedió a una muestra representativa 

de la población española. En este sentido, y dado que la educación es un factor protector 

del prejuicio hacia grupos estigmatizados como los inmigrantes (Cea D’Ancona y Valles, 

2014), convendría testar los hallazgos del Estudio 2 con muestras representativas, tal y 
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como se llevó a cabo en el Estudio 1 de la presente tesis doctoral, ya que es muy posible 

que se observen actitudes más negativas hacia los inmigrantes. 

Asi mismo, a pesar de que en la presente tesis doctoral se ha trabajado con 

diferentes grupos discriminados como son los inmigrantes rumanos y los menores 

extranjeros no acompañados, ambos grupos forman parte del mismo tipo de colectivo 

discriminado: inmigrantes estigmatizados residentes en España. De esta forma, no está 

claro si se obtendrían resultados similares con protagonistas pertenecientes a otros grupos 

más estigmatizados que pudieran producir una mayor ansiedad en la audiencia, o si los 

hallazgos obtenidos podrían ser aplicados en otros contextos geográficos, algo que 

resultaría relevante ya que estudios previos sugieren la existencia de diferencias en los 

procesos de recepción de las narraciones en función de la cultura y el país de los 

receptores (Soto-Sanfiel e Igartua, 2016). Por ese motivo, sería conveniente constatar la 

eficacia de esta intervención mediática con otros grupos estigmatizados (p.e., personas de 

otras creencias religiosas como musulmanes, personas con discapacidad, personas sin 

hogar etc.), y en contextos culturales diferentes al español, con el objetivo de confirmar 

que los efectos de la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa se 

mantienen independientemente del grupo estigmatizado y del origen cultural de la 

audiencia del mensaje. 

Por último, otra limitación de esta investigación se relaciona con la similitud en 

términos de identidad social. En este sentido, podría argumentarse que la manipulación 

de dicha variable independiente se confunde con las estrategias de aculturación 

propuestas por Berry (1992). Así, en la condición de alta similitud, el protagonista podría 

estar presentando un perfil de integración (alta identificación con la cultura de origen y 

también con la cultura de acogida) o asimilación (alta identificación con la cultura de 

acogida pero baja con la cultura de origen), mientras que en la condición de baja similitud 

el protagonista podría estar manifestando una actitud de separación (alta identificación 

con la cultura de origen pero baja con la cultura de acogida). De esta forma, cabría la 

posibilidad de que los hallazgos obtenidos se expliquen en base a la creencia de que el 

protagonista en la condición de baja similitud no estaba dispuesto a asimilarse 

completamente al nuevo país, en cuyo caso los resultados observados se deberían a 

procesos relacionados con las estrategias de aculturación, y no a la similitud. 

No obstante, cabe señalar que en ambos estudios el protagonista del mensaje 

testimonial presentaba un perfil de aculturación equivalente en ambas condiciones (baja 
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y alta similitud). Así, en ambas condiciones se mostraba a un inmigrante integrado que 

se manifestaba moderadamente satisfecho con su situación en el país de acogida (p.e., 

“quiero que España sea mi hogar y el de mi hija”, o “pienso que aquí tendré un futuro 

mejor”), a pesar de formar parte de un grupo estigmatizado y hacer alusión a experiencias 

de rechazo (p.e., “los españoles deberían saber que muchos inmigrantes somos 

explotados”, o “a veces en el autobús me miran como si fuese un ladrón, hay gente que 

se cambia de sitio para no sentarse a mi lado”). De esta forma, la manipulación de la 

similitud (alta o baja) se centró en destacar algunos aspectos relacionados con la 

intensidad del sentimiento de pertenencia o el apego a ciertos elementos culturales del 

país de acogida (p.e., “tengo muchos amigos españoles y no me siento tan diferente a la 

gente de aquí”, o “me atraen mucho el paisaje y la comida”), mientras que en la condición 

de baja similitud, la intensidad de ese sentimiento fue reducida (p.e., “tengo algún amigo 

español pero me siento diferente a la gente de aquí”, o “no me atraen mucho el paisaje ni 

la comida”). Es decir, se construyeron testimonios que no diferían en términos de 

aculturación.  

Así mismo, también resulta relevante tener en cuenta que aunque la investigación 

tradicional sobre aculturación no tiene una visión categórica de las orientaciones 

culturales, la forma en que se aplica a menudo resulta estática ya que toma una instantánea 

en un determinado momento y reduce la posibilidad de que el mismo individuo pueda 

presentar diferentes estrategias de aculturación en diferentes situaciones (Aydinli y 

Bender, 2015). En este sentido, aproximaciones recientes señalan que los perfiles de 

aculturación tienden a evolucionar en el tiempo y en función del contexto. Así, mientras 

que las aproximaciones tradicionales presuponen que el perfil de aculturación que 

presentan los inmigrantes en la esfera pública y privada permanece estable, investigadores 

como Arends-Toth y van de Vijver (2003) señalan que las estrategias de aculturación para 

cada ámbito pueden manifestarse de forma independiente. De esta forma, un inmigrante 

puede acogerse fuertemente a su cultura de origen en el dominio privado (p.e., con 

familiares y amigos), pero inclinarse más hacia la cultura del país de acogida en el ámbito 

público (p.e., en la escuela o en el lugar de trabajo).  

Igualmente, desde la perspectiva constructivista dinámica se señala que las 

personas pueden cambiar su registro cultural de manera flexible en función de la situación 

y de determinadas señales contextuales, alternando entre diferentes perfiles de 

aculturación (Hong et al., 2000). Un proceso conocido como cultural-frame switching y 
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que hace referencia a la activación temporal de una determinada orientación cultural, pero 

que no sería necesariamente dominante. Por esta razón, una persona podría ser percibida 

como “separada” al consumir determinados alimentos o socializar principalmente con 

personas de su propio grupo, cuando en realidad estaría actuando así de manera 

“temporal”, por ejemplo, para lidiar con la nostalgia o para reducir el estrés provocado 

por el proceso de adaptación cultural (Sedikides et al., 2009). 

En definitiva, diversos estudios han demostrado que las personas pueden cambiar 

de registro cultural con gran flexibilidad en función del contexto, lo que pone de 

manifiesto la coexistencia de diferentes orientaciones culturales y mejora la comprensión 

del multiculturalismo (Aydinli y Bender, 2015; Benet-Martínez y Repke, 2020). 

 

7.4 Consideraciones Finales 

La presente tesis doctoral ofrece diferentes aportaciones originales. En primer 

lugar, se ha puesto de manifiesto que es posible manipular con eficacia la similitud 

haciendo salientes en la narración aspectos subjetivos que resaltan una identidad social 

compartida entre el protagonista y la audiencia del mensaje (tales como los gustos, los 

intereses o los sentimientos), lo que resulta de especial relevancia en un ámbito como es 

el de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes. 

En segundo lugar, se constatado que tanto la similitud en términos de identidad 

social entre el personaje y la audiencia, como la voz narrativa utilizada para relatar a 

historia (dos elementos relacionados con la construcción de los mensajes narrativos), 

tienen un impacto significativo en la reducción del prejuicio hacia inmigrantes gracias a 

que ponen en marcha procesos mediadores relevantes como la identificación con los 

personajes y el transporte narrativo, algo de especial importancia ya que la investigación 

previa ha puesto de relieve la gran dificultad de provocar identificación con personajes 

pertenecientes a grupos socialmente estigmatizados (Chung y Slater, 2013; Igartua y 

Frutos, 2017). 

En tercer lugar, se ha comprobado que dichos elementos narrativos pueden ser 

manipulados eficazmente de forma audiovisual, una contribución innovadora en un 

campo de estudio que se ha decantado casi exclusivamente por el uso de narraciones 

escritas (Dahlstrom et al., 2017), o de narraciones audiovisuales sin manipular 
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experimentalmente (Vezzali et al., 2019), y que genera un conocimiento que podría 

emplearse para incrementar la eficacia de campañas televisivas contra el racismo. 

En cuarto lugar, este estudio es el primero en analizar el rol mediador que 

desempeñan los mecanismos implicados en los procesos de la persuasión el ámbito de la 

reducción del prejuicio hacia inmigrantes. En este sentido, los resultados obtenidos 

ayudan a comprender que tanto la identificación con los personajes como el transporte 

narrativo reducen la contra-argumentación y la reactancia, lo que en su conjunto permite 

explicar los efectos indirectos de la similitud en términos de identidad social y la voz 

narrativa en la reducción del prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados. Estos resultados 

tienen importantes implicaciones en el campo ya que permiten comprender cómo se 

produce el impacto persuasivo de mensajes diseñados para reducir el prejuicio hacia 

inmigrantes y subrayan la relevancia de los modelos teóricos de la persuasión narrativa 

en un ámbito nuevo como es el de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes.  

Por otra parte, la presente tesis doctoral también presenta algunas limitaciones que 

deberán ser consideradas en futuras investigaciones. Así, los próximos estudios deberían 

tratar de manipular experimentalmente las variables mediadoras con el objetivo de 

solventar problemas de inferencia causal; deberían utilizar más de un mensaje por 

condición para descartar que los efectos encontrados dependan de la idiosincrasia del 

propio mensaje narrativo; deberían realizar pruebas postest para evaluar si los efectos 

persuasivos se mantienen a medio y largo plazo; y deberían constatar la eficacia de esta 

intervención narrativa con otros grupos estigmatizados, y contextos culturales diferentes. 

Con todo, y pese a estas limitaciones, la presente tesis ofrece hallazgos que 

resultan relevantes para la investigación sobre persuasión narrativa en el ámbito de la 

reducción del prejuicio hacia inmigrantes, y que pueden tener importantes implicaciones 

en el diseño de campañas mediáticas contra el racismo y la xenofobia tanto en prensa 

como en televisión.
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Narración primera persona y alta similitud 

Me llamo Alina Dimitru, tengo 30 años y soy de Brasov, en Rumanía. Llevo cuatro años viviendo 

en España y me siento casi española. A pesar de varias dificultades que he encontrado durante mi 

vida aquí, me siento muy cercana a este país, su gente, su cultura, e incluso me atraen mucho el 

paisaje y la comida. 

 

Cuando me preguntan por qué emigré a España, contesto que en Rumanía se está mal. No hay 

futuro. Yo vine a España en 2014 para tener una vida mejor, obtener dinero, iniciar algún negocio 

y hacerme un hogar. 

 

Al llegar, intenté conseguir el permiso de residencia para poder trabajar. Todo se demoró, así que, 

sin papeles, tuve que entrar en el servicio doméstico, aunque en Rumanía había estudiado la 

carrera de enfermería. 

 

Trabajo en una casa, de limpiadora-cuidadora por las tardes y las noches. En realidad, es una 

jornada completa, porque me tengo que quedar muchas mañanas. Por todo ello me pagan 500 

euros al mes, aunque el salario mínimo en España es de unos 700 euros. Creo que no es justo y 

pienso que los españoles deberían saber que muchos inmigrantes somos explotados, y el Gobierno 

español tendría que vigilar y perseguir este tipo de abuso. 

 

Una vez, pedí permiso para hacer un curso. Me dijeron que lo hiciera, pero también que me 

descontarían dinero, porque no estaría verdaderamente trabajando para la casa. Al final, con 

mucho esfuerzo, pude realizarlo porque mi meta no es trabajar siempre como empleada 

doméstica, sino abrir un pequeño negocio y poder traer a mi hija.  

 

Me siento muy bien viviendo en España, tengo muchas amigas españolas, y veo que, en general, 

pienso de forma muy parecida a la de la mayoría de los españoles, puesto que mis preocupaciones 

y mis costumbres son similares en temas como la familia o el trabajo, por ejemplo. Además, creo 

que hablo muy bien el español y casi siempre leo los periódicos españoles. Por eso pienso que en 

España puedo darle a mi hija un futuro mejor que en Rumanía. 

 

Cuando pienso sobre mi trabajo, me doy cuenta de que lo que gano, con dificultades, me da para 

vivir. Lo poco que ahorro, lo mando a Rumanía. Por eso me gustaría cambiar de trabajo. Pero es 

muy difícil, porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. Se dice que, desde que hemos 

venido los rumanos, hay más delincuencia. Pienso que, por unos pocos, pagamos todos. En mi 

opinión, se debería recordar a través de campañas de información que no se desconfíe de los 

inmigrantes, que la gran mayoría queremos trabajar y mejorar. 

 

Después de este tiempo, creo que, a pesar de todo, emigrar fue una buena decisión para mí. La 

esperanza de una vida mejor en España hace que sobrelleve mejor lo que añoro de Rumanía y lo 

mucho que echo de menos a mi hija. Pienso que si consigo un empleo mejor, podré ahorrar más 

fácilmente y, con el tiempo, traerla. 

 

Hoy en día, tras el paso de los años, siento que tengo muchas cosas en común con la gente de 

España, no me veo tan diferente a la gente de aquí. Por ejemplo, mis valores son muy similares a 

los de la mayoría de los españoles. Por ello, quiero que España sea mi hogar y el de mi hija. 

 

549 palabras. Datos de legibilidad del texto (https://legible.es): fácil y tiempo de lectura estimado 

2.8 minutos. 
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Narración primera persona y baja similitud 

Me llamo Alina Dimitru, tengo 30 años y soy de Brasov, en Rumanía. Llevo cuatro años viviendo 

en España, pero no me siento española. Por las dificultades que he encontrado durante mi vida 

aquí, me siento distante de este país, su gente, su cultura, e incluso no me atraen mucho el paisaje 

ni la comida. 

 

Cuando me preguntan por qué emigré a España, contesto que en Rumanía se está mal. No hay 

futuro. Yo vine a España en 2014 para tener una vida mejor, obtener dinero, iniciar algún negocio 

y hacerme un hogar. 

Al llegar, intenté conseguir el permiso de residencia para poder trabajar. Todo se demoró, así que, 

sin papeles, tuve que entrar en el servicio doméstico, aunque en Rumanía había estudiado la 

carrera de enfermería. 

 

Trabajo en una casa, de limpiadora-cuidadora por las tardes y las noches. En realidad, es una 

jornada completa, porque me tengo que quedar muchas mañanas. Por todo ello me pagan 500 

euros al mes, aunque el salario mínimo en España es de unos 700 euros. Creo que no es justo y 

pienso que los españoles deberían saber que muchos inmigrantes somos explotados, y el Gobierno 

español tendría que vigilar y perseguir este tipo de abuso. 

 

Una vez, pedí permiso para hacer un curso. Me dijeron que lo hiciera, pero también que me 

descontarían dinero, porque no estaría verdaderamente trabajando para la casa. Al final, con 

mucho esfuerzo, pude realizarlo porque mi meta no es trabajar siempre como empleada 

doméstica, sino abrir un pequeño negocio y poder traer a mi hija.  

 

Me siento más o menos bien viviendo en España, tengo alguna amiga española, y veo que, en 

general, pienso de forma muy diferente a la de la mayoría de los españoles, puesto que mis 

preocupaciones y mis costumbres son distintas en temas como la familia o el trabajo, por ejemplo. 

Además, creo que hablo muy mal el español y casi siempre leo los periódicos rumanos. Sin 

embargo, pienso que en España puedo darle a mi hija un futuro mejor que en Rumanía. 

 

Cuando pienso sobre mi trabajo, me doy cuenta de que lo que gano, con dificultades, me da para 

vivir. Lo poco que ahorro, lo mando a Rumanía. Por eso me gustaría cambiar de trabajo. Pero es 

muy difícil, porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. Se dice que, desde que hemos 

venido los rumanos, hay más delincuencia. Pienso que, por unos pocos, pagamos todos. En mi 

opinión, se debería recordar a través de campañas de información que no se desconfíe de los 

inmigrantes, que la gran mayoría queremos trabajar y mejorar. 

 

Después de este tiempo, creo que, a pesar de todo, emigrar fue una buena decisión para mí. La 

esperanza de una vida mejor en España hace que sobrelleve mejor lo que añoro de Rumanía y lo 

mucho que echo de menos a mi hija. Pienso que si consigo un empleo mejor, podré ahorrar más 

fácilmente y, con el tiempo, traerla. 

 

Hoy en día, tras el paso de los años, siento que tengo pocas cosas en común con la gente de 

España, me veo diferente a la gente de aquí. Por ejemplo, mis valores son muy distintos de los de 

la mayoría de los españoles. Con todo, quiero que España sea mi hogar y el de mi hija. 

 

547 palabras. Datos de legibilidad del texto (https://legible.es): fácil y tiempo de lectura estimado 

2.8 minutos. 
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Narración tercera persona y alta similitud 

Alina Dimitru tiene 30 años y es de Brasov, en Rumanía. Lleva cuatro años viviendo en España 

y se siente casi española. A pesar de varias dificultades que ha encontrado durante su vida aquí, 

se siente muy cercana a este país, su gente, su cultura, e incluso le atraen mucho el paisaje y la 

comida. 

 

Cuando le preguntan por qué emigró a España, contesta que en Rumanía se está mal. No hay 

futuro. Alina vino a España en 2014 para tener una vida mejor, obtener dinero, iniciar algún 

negocio y hacerse un hogar. 

 

Al llegar, intentó conseguir el permiso de residencia para poder trabajar. Todo se demoró, así que, 

sin papeles, tuvo que entrar en el servicio doméstico, aunque en Rumanía había estudiado la 

carrera de enfermería. 

 

Alina trabaja en una casa, de limpiadora-cuidadora por las tardes y las noches. En realidad, es una 

jornada completa, porque se tiene que quedar muchas mañanas. Por todo ello le pagan 500 euros 

al mes, aunque el salario mínimo en España es de unos 700 euros. Alina cree que no es justo y 

piensa que los españoles deberían saber que muchos inmigrantes son explotados, y el Gobierno 

español tendría que vigilar y perseguir este tipo de abuso. 

 

Una vez, Alina pidió permiso para hacer un curso. Le dijeron que lo hiciera, pero también que le 

descontarían dinero, porque no estaría verdaderamente trabajando para la casa. Al final, con 

mucho esfuerzo, pudo realizarlo porque su meta no es trabajar siempre como empleada doméstica, 

sino abrir un pequeño negocio y poder traer a su hija. 

 

Alina se siente muy bien viviendo en España, tiene muchas amigas españolas, y ve que, en 

general, piensa de forma muy parecida a la de la mayoría de los españoles, puesto que sus 

preocupaciones y sus costumbres son similares en temas como la familia o el trabajo, por ejemplo. 

Además, Alina cree que habla muy bien el español y casi siempre lee los periódicos españoles. 

Por eso piensa que en España puede darle a su hija un futuro mejor que en Rumanía. 

 

Cuando Alina piensa sobre su trabajo, se da cuenta de que lo que gana, con dificultades, le da 

para vivir. Lo poco que ahorra, lo manda a Rumanía. Por eso le gustaría cambiar de trabajo. Pero 

es muy difícil, porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. Se dice que, desde que han 

venido los rumanos, hay más delincuencia. Alina piensa que, por unos pocos, pagan todos. En su 

opinión, se debería recordar a través de campañas de información que no se desconfíe de los 

inmigrantes, que la gran mayoría quiere trabajar y mejorar. 

 

Después de este tiempo, cree que, a pesar de todo, emigrar fue una buena decisión para ella. La 

esperanza de una vida mejor en España hace que Alina sobrelleve mejor lo que añora de Rumanía 

y lo mucho que echa de menos a su hija. Alina piensa que si consigue un empleo mejor, podrá 

ahorrar más fácilmente y, con el tiempo, traerla. 

 

Hoy en día, tras el paso de los años, siente que tiene muchas cosas en común con la gente de 

España, no se ve tan diferente a la gente de aquí. Por ejemplo, sus valores son muy similares a los 

de la mayoría de los españoles. Por ello, Alina quiere que España sea su hogar y el de su hija. 

 

557 palabras. Datos de legibilidad del texto (https://legible.es): fácil y tiempo de lectura estimado 

2.8 minutos. 
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Narración tercera persona y baja similitud 

Alina Dimitru tiene 30 años y es de Brasov, en Rumanía. Lleva cuatro años viviendo en España, 

pero no se siente española. Por las dificultades que ha encontrado durante su vida aquí, se siente 

distante de este país, su gente, su cultura, e incluso no le atraen mucho el paisaje ni la comida. 

Cuando le preguntan por qué emigró a España, contesta que en Rumanía se está mal. No hay 

futuro. Alina vino a España en 2014 para tener una vida mejor, obtener dinero, iniciar algún 

negocio y hacerse un hogar. 

 

Al llegar, intentó conseguir el permiso de residencia para poder trabajar. Todo se demoró, así que, 

sin papeles, tuvo que entrar en el servicio doméstico, aunque en Rumanía había estudiado la 

carrera de enfermería. 

 

Alina trabaja en una casa, de limpiadora-cuidadora por las tardes y las noches. En realidad, es una 

jornada completa, porque se tiene que quedar muchas mañanas. Por todo ello le pagan 500 euros 

al mes, aunque el salario mínimo en España es de unos 700 euros. Alina cree que no es justo y 

piensa que los españoles deberían saber que muchos inmigrantes son explotados, y el Gobierno 

español tendría que vigilar y perseguir este tipo de abuso. 

 

Una vez, Alina pidió permiso para hacer un curso. Le dijeron que lo hiciera, pero también que le 

descontarían dinero, porque no estaría verdaderamente trabajando para la casa. Al final, con 

mucho esfuerzo, pudo realizarlo porque su meta no es trabajar siempre como empleada doméstica, 

sino abrir un pequeño negocio y poder traer a su hija. 

 

Alina se siente más o menos bien viviendo en España, tiene alguna amiga española, y ve que, en 

general, piensa de forma muy diferente a la de la mayoría de los españoles, puesto que sus 

preocupaciones y sus costumbres son distintas en temas como la familia o el trabajo, por ejemplo. 

Además, Alina cree que habla muy mal el español y casi siempre lee los periódicos rumanos. Sin 

embargo, piensa que en España puede darle a su hija un futuro mejor que en Rumanía. 

 

Cuando Alina piensa sobre su trabajo, se da cuenta de que lo que gana, con dificultades, le da 

para vivir. Lo poco que ahorra, lo manda a Rumanía. Por eso le gustaría cambiar de trabajo. Pero 

es muy difícil, porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. Se dice que, desde que han 

venido los rumanos, hay más delincuencia. Alina piensa que, por unos pocos, pagan todos. En su 

opinión, se debería recordar a través de campañas de información que no se desconfíe de los 

inmigrantes, que la gran mayoría quiere trabajar y mejorar. 

 

Después de este tiempo, cree que, a pesar de todo, emigrar fue una buena decisión para ella. La 

esperanza de una vida mejor en España hace que Alina sobrelleve mejor lo que añora de Rumanía 

y lo mucho que echa de menos a su hija. Alina piensa que si consigue un empleo mejor, podrá 

ahorrar más fácilmente y, con el tiempo, traerla. 

 

Hoy en día, tras el paso de los años, siente que tiene pocas cosas en común con la gente de España, 

se ve diferente a la gente de aquí. Por ejemplo, sus valores son muy distintos de los de la mayoría 

de los españoles. Con todo, Alina quiere que España sea su hogar y el de su hija. 

 

555 palabras. Datos de legibilidad del texto (https://legible.es): fácil y tiempo de lectura estimado 

2.8 minutos. 
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Cuestionario 

Gracias por participar en esta encuesta. Este estudio se lleva a cabo por investigadores de 

la Universidad de Salamanca (España). Nos interesa conocer qué piensan las personas 

sobre ciertos temas políticos y cómo reaccionan ante determinados tipos de información. 

La encuesta le tomará alrededor de 12 minutos. 

Toda la información recabada a partir del cuestionario es anónima y confidencial, por lo 

que se garantiza que no habrá forma de identificar sus respuestas individuales. Los datos 

serán empleados únicamente con propósitos científicos y no serán compartidos con 

terceros. De cualquier forma usted es libre de detener su participación en cualquier 

momento. Al oprimir el botón que está debajo da su consentimiento para participar en la 

encuesta. 

¡Gracias por su participación! 

[MEDIDAS PRE-TEST] 

Para comenzar queremos hacerle unas preguntas sobre sus datos demográficos. 

[Información Sociodemográfica] 

1.- ¿En qué país nació usted? 

(Lista de países) 

2.- ¿En qué país nació su padre?  

(Lista de países) 

3.- ¿En qué país nació su madre?  

(Lista de países) 

4.- ¿Cuál es su edad? ____ años 

5.- ¿Cuál es su sexo?  

1. Masculino 

2. Femenino 
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[Se empieza por los datos socio-demográficos, para descartar los participantes que no son 

nativos, ni lo son sus padres, y aquellos que son menores de 18 años o mayores de 65 

años. Se accederá a una muestra representativa de la población española en función del 

sexo y grupos de edad] 

[Ideología] 

6.- Ahora tenemos algunas preguntas sobre política. En temas de política, la gente utiliza 

normalmente las expresiones “izquierda” y “derecha”. ¿Cuál sería su posición al 

respecto? Por favor, indique su posición usando un número entre 0 y 10, donde 0 significa 

“izquierda” y 10 significa “derecha”. ¿Qué número describiría mejor su posición política?  

Escala de 11 puntos: (0) izquierda - (10) derecha 

Ahora queremos hacerle unas preguntas sobre sus creencias en general acerca de varios 

asuntos. Por favor, responda las preguntas seleccionado la opción que considere más 

apropiada. No existen respuestas correctas o incorrectas en esta encuesta, sólo nos 

interesa saber su opinión. 

[Asuntos percibidos como problemas que afectan a España] 

7.- Indique, según su opinión, en qué medida los siguientes asuntos son problemas 

importantes para el país 

• El terrorismo internacional. 

• La corrupción política. 

• El paro o desempleo. 

• La inmigración. 

• La violencia de género. 

• La inseguridad ciudadana. 

• La crisis económica. 
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Escala: Nada importante (1), Poco importante (2), Algo importante (3), Bastante 

importante (4), Muy importante (5). 

[Introducción justo antes de le lectura de la narración] 

A continuación, usted va a leer una historia corta de una persona sobre su vida en España. 

[LOS PARTICIPANTES SON ASIGNADOS DE MANERA ALEATORIA A CUATRO 

GRUPOS DE IGUAL TAMAÑO]: Diseño 2 (voz narrativa: primera - tercera) x 2 

(similitud en términos de identidad social: alta – baja) 

• Narración en primera persona y protagonista con baja similitud en términos de 

identidad social. 

• Narración en primera persona y protagonista con alta similitud en términos de 

identidad social. 

• Narración en tercera persona y protagonista con baja similitud en términos de 

identidad social. 

• Narración en tercera persona y protagonista con alta similitud en términos de 

identidad social. 

[MEDIDAS POST-TEST] 

[Similitud percibida (chequeo de manipulación)] 

9.- Piense en la historia que acaba de leer sobre Alina, su protagonista. ¿En qué medida 

está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? 

1. “Alina tiene muchas cosas en común con la gente de España”  

2. “Alina tiene valores muy similares a los de la mayoría de los españoles” 

3. “Alina se siente parte de la sociedad española” 

4. “Alina tiene preocupaciones muy similares a las de la mayoría de los españoles” 

5. “Las aspiraciones de Alina son muy similares a las de la mayoría de los españoles”  

6. “Se podría decir que Alina se comporta y se siente como una española más” 
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Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo (6), 

Muy de acuerdo (7) 

[Chequeo de la manipulación de la voz narrativa] 

10.- ¿Recuerda si la historia que acaba de leer estaba escita en primera o en tercera 

persona? 

1. Estaba escrita en primera persona (“Me llamo Alina, tengo 30 años...”) 

2. Estaba escrita en tercera persona (“Alina tiene 30 años...”) 

[Identificación con el protagonista de la narración] 

12.- La historia que acaba de leer cuenta la experiencia personal de Alina desde que llegó 

a España. Por favor, indique en qué medida ha experimentado lo siguiente durante la 

lectura de la historia de Alina. 

1. Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos de Alina. 

2. Me he sentido como “si yo fuera Alina”. 

3. He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de Alina. 

4. Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a Alina. 

5. He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de Alina. 

6. Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de Alina. 

7. He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y reacciones de Alina. 

8. He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia de Alina. 

9. He entendido los sentimientos o emociones de Alina. 

10. He intentado ver las cosas desde el punto de vista de Alina. 

11. Me he identificado con Alina. 

Escala: Nada (1), Poco (2), Algo (3), Bastante (4), Mucho (5). 
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[Transporte narrativo] 

13.- Por favor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

frases relativas al texto que acaba de leer.  

1. “Podía imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en la narración”. 

2. “Me sentí muy implicado mentalmente durante la lectura del relato”. 

3. “Quería saber cómo iba a terminar la historia”. 

4. “El texto me ha afectado emocionalmente”. 

5. “Mientras leía la narración me hice una imagen muy vívida y clara de Alina”. 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo (6), 

Muy de acuerdo (7) 

14.- Ahora responda a las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo que pensaba durante 

la lectura de la narración. 

[Intención de compartir el mensaje] 

16.- Piense en el mensaje que acaba de leer. Por favor, indique en qué medida está de 

acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.  

1. Estaría dispuesto a compartir esta información con otras personas. 

2. Hablaría con otras personas sobre esta información. 

3. Orientaría a otras personas para ir a una dirección donde poder leer esta 

información. 

4. Le daría “me gusta” a una página en Facebook que tuviera esta información. 

5. Estaría dispuesto a publicar un enlace a esta información en Facebook. 

6. Re-tuitearía un enlace con esta información. 
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Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo (6), 

Muy de acuerdo (7) 

[Attention check] 

[Para revisar si usted está leyendo las preguntas, seleccione la segunda opción de 

respuesta] 

Nunca 

El año pasado  

El mes pasado 

La semana pasada 

Ayer 

[Inclusión del exogrupo en “el Yo”] 

17.- Ahora piense en los inmigrantes de Rumania. ¿En qué medida se siente “conectado” 

o “fusionado” con ellos? Marque la imagen que mejor describa la forma en que usted se 

identifica con los inmigrantes rumanos. 

 

 

[Termómetro de sentimientos] 

19.- Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre diferentes grupos de personas. 

En una escala de 0 a 100, donde 0 representa “sentimientos muy fríos” and 100 

Usted
Inmigrantes 

rumanos
Usted

Inmigrantes 
rumanos

Usted Inmigrantes 
rumanos

Usted Inmigrantes 
rumanos

Usted Inmigrantes 
rumanos

Usted
Inmigrantes 

rumanos

Usted

Inmigrantes 
rumanos
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“sentimientos muy cálidos”, por favor indique cómo se siente con respecto a los 

siguientes grupos: 

1. ______ Inmigrantes en general  

2. ______ Las personas de “izquierda” 

3. ______ Inmigrantes de Rumanía 

4. ______ Las personas de “derecha” 

5. ______ Los españoles en general 

[Intención de contacto con inmigrantes rumanos] 

21.- En general, cuando reflexiono sobre la situación de los inmigrantes rumanos en 

España, pienso que me gustaría… 

1. Hablar con ellos 

2. Mantenerlos a distancia 

3. Averiguar más cosas sobre ellos 

4. Evitar el contacto con ellos 

5. Pasar algún tiempo con ellos 

6. No tener nada que ver con ellos 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo (6), 

Muy de acuerdo (7) 

[Medida conductual: intención de conducta a colaborar con ONGs de apoyo a 

inmigrantes] 

23.- Está a punto de terminar la encuesta. Como usted sabe, en España existen muchas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de apoyo a inmigrantes. En este contexto, 

indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

1. “Me gustaría hacerme socio de una ONG de apoyo a inmigrantes”. 
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2. “Estaría dispuesto a donar dinero a una ONG para financiar campañas contra el 

racismo y la xenofobia”. 

3. “Estoy considerando colaborar activamente como voluntario en una ONG de 

apoyo a inmigrantes”. 

4. “Me gustaría recibir información sobre las actividades desarrolladas por alguna 

ONG de apoyo a inmigrantes”. 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo (6), 

Muy de acuerdo (7) 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Guion Técnico  

Narraciones Estudio 23 

 

 

 

 
3 Las narraciones audiovisuales están disponibles para su visionado en el repositorio Open Science 

Framework a través del siguiente enlace: https://osf.io/ztae8 
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Narración primera persona y alta similitud 

 IMAGEN AUDIO 

 
Nº  

ESCEN. 

 
Nº  

PLANO 
ESCALA  
PLANO 

DESCRIPCIÓN PERSONAJES VOZ EN OFF 

 
1 

 
1 

 
PM 

Una habitación. Hay posters de futbolistas de la 
selección española en las paredes. Suena la alarma del 
móvil, son las 7h de la mañana. Nasser (17) extiende el 
brazo y lo apaga. 

 

 

 
2 

 
2 

 
PM 

 
Nasser se asea en el baño. NASSER Me llamo Nasser y tengo 17 años.  

 
2 

 
3 

 
PM 

 

Nasser, vestido con la camiseta de la selección española 
de futbol hace la cama. 

NASSER 
Llegué a España hace dos años debajo de un camión. 
Abandoné a mi familia en Marruecos para buscar un futuro mejor. 

 
2 

 
4 

 
PD 

 

Plano detalle de una foto pegada en la pared. Es una foto 
de su familia. 

NASSER 
 
Les echo mucho de menos. 

 
 
3 

 
 

5 
PD 

 
Nasser estudia español. Plano detalle de la mano de 
Nasser haciendo un ejercicio en su cuaderno. 

NASSER 
Estoy aprendiendo español. Se me da bien. Casi siempre hablo en español. 
Mi meta es encontrar un trabajo y poder ayudar a mi familia. Pero es muy difícil, 
porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. 

 
3 

 
6 

 
PM 

 

 
Nasser mira por la ventana. 

 
NASSER 

A veces en el autobús me miran como si fuese un ladrón. Hay gente se cambia 
de sitio para no sentarse a mi lado.  

 
3 

 
7 

 
PD 

Planos detalle de la habitación de Nasser. Comics 
escritos en castellano, posters de la selección española 
de futbol. 

NASSER 
Eso me hace sentir mal y no lo entiendo porque yo no he hecho nada malo. Yo 
respeto las normas, me porto bien. 

 
3 

 
8 PD 

Plano detalle de una foto pegada en la pared en la que 
vemos a Nasser con un amigo español comiendo tortilla 
de patata.  

NASSER 
Tengo muchos amigos españoles, y no me siento tan diferente a la gente de 
aquí. 

 
3 

 
9 

 
PM 

 

 
Plano trasero de Nasser mirando por la ventana. 

 
NASSER 

A pesar de todo lo malo que me ha pasado y de estar lejos de mi familia no me 
arrepiento de venir a España. 

3 10 PP 
Plano frontal de Nasser mirando por la ventana, se le ve 
pensativo. Fundido a negro. FIN. 

NASSER Pienso que aquí tendré un futuro mejor. 
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Narración primera persona y baja similitud 

 IMAGEN AUDIO 

 
Nº  

ESCEN. 

 
Nº  

PLANO 
ESCALA  
PLANO 

DESCRIPCIÓN PERSONAJES VOZ EN OFF 

 
1 

 
1 

 
PM 

Una habitación. Hay posters de futbolistas de la 
selección marroquí en las paredes. Suena la alarma del 
móvil, son las 7h de la mañana. Nasser (17) extiende el 
brazo y lo apaga. 

 

 

 
2 

 
2 

 
PM 

 
Nasser se asea en el baño. NASSER Me llamo Nasser y tengo 17 años.  

 
2 

 
3 

 
PM 

 

Nasser, vestido con la camiseta de la selección marroquí 
de futbol hace la cama. 

NASSER 
Llegué a España hace dos años debajo de un camión. 
Abandoné a mi familia en Marruecos para buscar un futuro mejor. 

 
2 

 
4 

 
PD 

 

Plano detalle de una foto pegada en la pared. Es una foto 
de su familia. 

NASSER 
 
Les echo mucho de menos. 

 
 
3 

 
 

5 
PD 

 
Nasser estudia español. Plano detalle de la mano de 
Nasser haciendo un ejercicio en su cuaderno. 

NASSER 
Estoy aprendiendo español. No se me da bien. Casi siempre hablo en árabe. 
Mi meta es encontrar un trabajo y poder ayudar a mi familia. Pero es muy difícil, 
porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. 

 
3 

 
6 

 
PM 

 

 
Nasser mira por la ventana. 

 
NASSER 

A veces en el autobús me miran como si fuese un ladrón. Hay gente se cambia 
de sitio para no sentarse a mi lado.  

 
3 

 
7 

 
PD 

Planos detalle de la habitación de Nasser. Comics 
escritos en árabe, posters de la selección marroquí de 
futbol. 

NASSER 
Eso me hace sentir mal y no lo entiendo porque yo no he hecho nada malo. Yo 
respeto las normas, me porto bien. 

3 8 PD 
Plano detalle de una foto pegada en la pared en la que 
vemos a Nasser con un amigo marroquí comiendo tajín.  

NASSER Tengo algún amigo español, pero me siento diferente a la gente de aquí. 

 
3 

 
9 

 
PM 

 

 
Plano trasero de Nasser mirando por la ventana. 

 
NASSER 

A pesar de todo lo malo que me ha pasado y de estar lejos de mi familia no me 
arrepiento de venir a España. 

3 10 PP 
Plano frontal de Nasser mirando por la ventana, se le ve 
pensativo. Fundido a negro. FIN. 

NASSER Pienso que aquí tendré un futuro mejor. 
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Narración tercera persona y alta similitud 

 IMAGEN AUDIO 

 
Nº  

ESCEN. 

 
Nº  

PLANO 
ESCALA  
PLANO 

DESCRIPCIÓN PERSONAJES VOZ EN OFF 

 
1 

 
1 

 
PM 

Una habitación. Hay posters de futbolistas de la 
selección española en las paredes. Suena la alarma del 
móvil, son las 7h de la mañana. Nasser (17) extiende el 
brazo y lo apaga. 

 

 

 
2 

 
2 

 
PM 

 
Nasser se asea en el baño. NASSER Este es Nasser y tiene 17 años. 

 
2 

 
3 

 
PM 

 

Nasser, vestido con la camiseta de la selección española 
de futbol hace la cama. 

NASSER 
Llegó a España hace dos años debajo de un camión. 
Abandonó a su familia en Marruecos para buscar un futuro mejor. 

 
2 

 
4 

 
PD 

 

Plano detalle de una foto pegada en la pared. Es una foto 
de su familia. 

NASSER 
 
Les echa mucho de menos. 

 
 
3 

 
 

5 
PD 

 
Nasser estudia español. Plano detalle de la mano de 
Nasser haciendo un ejercicio en su cuaderno. 

NASSER 
Está aprendiendo español. Se le da bien. Casi siempre habla en español. Su 
meta es encontrar un trabajo y poder ayudar a mi familia. Pero es muy difícil, 
porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. 

 
3 

 
6 

 
PM 

 

 
Nasser mira por la ventana. 

 
NASSER 

A veces en el autobús le miran como si fuese un ladrón. Hay gente se cambia 
de sitio para no sentarse a su lado. 

 
3 

 
7 

 
PD 

Planos detalle de la habitación de Nasser. Comics 
escritos en castellano, posters de la selección española 
de futbol. 

NASSER 
Eso le hace sentir mal y no lo entiende porque él no ha hecho nada malo. Él 
respeta las normas, se porta bien. 

 
3 

 
8 PD 

Plano detalle de una foto pegada en la pared en la que 
vemos a Nasser con un amigo español comiendo tortilla 
de patata.  

NASSER 
Nasser tiene muchos amigos españoles, y no se siente tan diferente a la gente 
de aquí. 

 
3 

 
9 

 
PM 

 

 
Plano trasero de Nasser mirando por la ventana. 

 
NASSER 

A pesar de todo lo malo que me ha pasado y de estar lejos de mi familia no me 
arrepiento de venir a España. 

3 10 PP 
Plano frontal de Nasser mirando por la ventana, se le ve 
pensativo. Fundido a negro. FIN. 

NASSER Pienso que aquí tendré un futuro mejor. 
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Narración tercera persona y baja similitud 

 IMAGEN AUDIO 

 
Nº  

ESCEN. 

 
Nº  

PLANO 
ESCALA  
PLANO 

DESCRIPCIÓN PERSONAJES VOZ EN OFF 

 
1 

 
1 

 
PM 

Una habitación. Hay posters de futbolistas de la 
selección marroquí en las paredes. Suena la alarma del 
móvil, son las 7h de la mañana. Nasser (17) extiende el 
brazo y lo apaga. 

 

 

 
2 

 
2 

 
PM 

 
Nasser se asea en el baño. NASSER Este es Nasser y tiene 17 años. 

 
2 

 
3 

 
PM 

 

Nasser, vestido con la camiseta de la selección marroquí 
de futbol hace la cama. 

NASSER 
Llegó a España hace dos años debajo de un camión. 
Abandonó a su familia en Marruecos para buscar un futuro mejor. 

 
2 

 
4 

 
PD 

 

Plano detalle de una foto pegada en la pared. Es una foto 
de su familia. 

NASSER 
 
Les echa mucho de menos. 

3 5 
 

PD 
 

Nasser estudia español. Plano detalle de la mano de 
Nasser haciendo un ejercicio en su cuaderno. 

NASSER 
Está aprendiendo español. No se le da muy bien. Casi siempre habla en árabe. 
Su meta es encontrar un trabajo y poder ayudar a mi familia. Pero es muy difícil, 
porque mucha gente desconfía de los inmigrantes. 

 
3 

 
6 

 
PM 

 

 
Nasser mira por la ventana. 

 
NASSER 

A veces en el autobús le miran como si fuese un ladrón. Hay gente se cambia 
de sitio para no sentarse a su lado. 

 
3 

 
7 

 
PD 

Planos detalle de la habitación de Nasser. Comics 
escritos en árabe, posters de la selección marroquí de 
futbol. 

NASSER 
Eso le hace sentir mal y no lo entiende porque él no ha hecho nada malo. Él 
respeta las normas, se porta bien. 

3 8 PD 
Plano detalle de una foto pegada en la pared en la que 
vemos a Nasser con un amigo marroquí comiendo tajín.  

NASSER Nasser tiene algún amigo español, pero se siente diferente a la gente de aquí. 

 
3 

 
9 

 
PM 

 

 
Plano trasero de Nasser mirando por la ventana. 

 
NASSER 

A pesar de todo lo malo que me ha pasado y de estar lejos de mi familia no me 
arrepiento de venir a España. 

3 10 PP 
Plano frontal de Nasser mirando por la ventana, se le ve 
pensativo. Fundido a negro. FIN. 

NASSER Pienso que aquí tendré un futuro mejor. 



 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Cuestionario Estudio 2 
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Cuestionario 

Gracias por participar en esta encuesta. Este estudio se lleva a cabo por investigadores de 

la Universidad de Salamanca. Nos interesa conocer qué piensan las personas sobre ciertos 

temas sociales y cómo reaccionan ante determinados tipos de información. La encuesta 

le tomará alrededor de 8 minutos y para una correcta realización de la misma se 

recomienda tener a mano unos auriculares o encontrarse en un lugar tranquilo ya que será 

necesario visionar y escuchar con atención un pequeño vídeo. 

Toda la información recabada a partir del cuestionario es anónima y confidencial. Los 

datos serán empleados únicamente con propósitos científicos y no serán compartidos con 

terceros. 

¡Gracias por su participación! 

 [MEDIDAS PRE-TEST]  

[Información Sociodemográfica] 

1.- ¿En qué país nació usted? 

(Lista de países) 

2.- ¿En qué país nació su padre? 

(Lista de países) 

3.- ¿En qué país nació su madre? 

(Lista de países) 

4.- ¿Cuál es su edad? ____ años 

5.- ¿Cuál es su sexo? 

1. Masculino 

2. Femenino 

[Se empieza por los datos sociodemográficos, para descartar los participantes que no 

son nativos, ni lo son sus padres, y aquellos que son menores de 18 años]. 
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[Ideología] 

6.- Ahora tenemos algunas preguntas sobre política. En temas de política, la gente utiliza 

normalmente las expresiones “izquierda” y “derecha”. ¿Cuál sería su posición al 

respecto? Por favor, indique su posición usando un número entre 0 y 10, donde 0 significa 

“izquierda” y 10 significa “derecha”. ¿Qué número describiría mejor su posición política? 

Escala de 11 puntos: (0) izquierda - (10) derecha 

[Asuntos percibidos como problemas que afectan a España] 

7.- Indique, según su opinión, en qué medida los siguientes asuntos son problemas 

importantes para el país. 

• El terrorismo internacional. 

• La corrupción política. 

• El paro o desempleo. 

• La inmigración. 

• La violencia de género. 

• La inseguridad ciudadana. 

• La crisis económica. 

Escala: Nada importante (1), Poco importante (2), Algo importante (3), Bastante 

importante (4), Muy importante (5). 

1. [MANIPULACIONES EXPERIMENTALES] 

[LOS PARTICIPANTES SON ASIGNADOS DE FORMA ALEATORIA A CUATRO 

GRUPOS DE IGUAL TAMAÑO]: Diseño 2 (voz narrativa: primera - tercera) x 2 

(similitud en términos de identidad social: alta – baja) 

• Narración en primera persona y protagonista con alta similitud en términos de 

identidad social. 
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• Narración en primera persona y protagonista con baja similitud en términos de 

identidad social. 

• Narración en tercera persona y protagonista con alta similitud en términos de 

identidad social. 

• Narración en tercera persona y protagonista con baja similitud en términos de 

identidad social. 

2. [MEDIDAS POST-TEST] 

[Similitud percibida (chequeo de manipulación)] 

8.- Piense en la historia que acaba de ver sobre Nasser, su protagonista. ¿En qué medida 

está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? 

1. “Nasser tiene muchas cosas en común con la gente de España” 

2. “Nasser tiene valores muy similares a los de la mayoría de los españoles” 

3. “Nasser se siente parte de la sociedad española” 

4. “Nasser tiene preocupaciones muy similares a las de la mayoría de los españoles” 

5. “Las aspiraciones de Nasser son muy similares a las de la mayoría de los 

españoles” 

6. “Se podría decir que Nasser se comporta y se siente como un español más” 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo 

(6), Muy de acuerdo (7) 

[Chequeo de la manipulación de la voz narrativa] 

9.- ¿Recuerda si la historia que acaba de ver estaba narrada en primera o en tercera 

persona? 

1. Estaba narrada en primera persona (“Me llamo Nasser y tengo 17 años...”) 

2. Estaba narrada en tercera persona (“Este es Nasser y tiene 17 años...”) 
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[Identificación con el protagonista de la narración] 

10.- La historia que acaba de ver cuenta la experiencia personal de Nasser desde que llegó 

a España. Por favor, indique en qué medida ha experimentado lo siguiente durante el 

visionado del vídeo. 

1. Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos de Nasser. 

2. Me he sentido como “si yo fuera Nasser”. 

3. He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de Nasser. 

4. Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a Nasser. 

5. He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de Nasser. 

6. Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de Nasser. 

7. He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y reacciones de Nasser. 

8. He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia de Nasser. 

9. He entendido los sentimientos o emociones de Nasser. 

10. He intentado ver las cosas desde el punto de vista de Nasser. 

11. Me he identificado con Nasser. 

Escala: Nada (1), Poco (2), Algo (3), Bastante (4), Mucho (5). 

[Transporte narrativo] 

11.- Por favor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

frases relativas al vídeo que acaba de ver. 

1. “Podía imaginarme a mí mismo en las situaciones descritas en el vídeo”. 

2. “Me sentí muy implicado mentalmente durante el visionado del vídeo”. 

3. “Quería saber cómo iba a terminar la historia”. 

4. “El vídeo me ha afectado emocionalmente”. 

5. “Mientras veía la narración me hice una imagen muy vívida y clara de Nasser”. 
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Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo 

(6), Muy de acuerdo (7) 

[Contraargumentación] 

12.- Por favor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

frases relativas al vídeo que acaba de ver. 

1. “Mientras veía el vídeo, he pensado que no estaba de acuerdo con algunas de las 

cosas dichas por Nasser”. 

2. “Durante el visionado del vídeo, pensaba que la información que daba Nasser era 

inexacta, engañosa o exagerada”. 

3. “Mientras veía el vídeo, intentaba averiguar si había defectos en las conclusiones 

que sacaba Nasser sobre algunos temas”. 

[Reactancia] 

13.- Indique en qué medida está de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

relacionadas con el relato que acaba de ver. 

1. El mensaje amenazaba mi libertad de elegir 

2. El mensaje intentaba tomar una decisión por mí 

3. El mensaje trataba de manipularme 

4. El mensaje intentaba presionarme 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo 

(6), Muy de acuerdo (7) 

[Intención de compartir el mensaje] 

14.- Piense en el mensaje que acaba de ver. Por favor, indique en qué medida está de 

acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 
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1. Estaría dispuesto a compartir esta información con otras personas. 

2. Hablaría con otras personas sobre esta información. 

3. Orientaría a otras personas para ir a una dirección donde poder leer esta 

información. 

4. Le daría “me gusta” a una página en Facebook que tuviera este vídeo. 

5. Estaría dispuesto a publicar un enlace a este vídeo en Facebook. 

6. Retuitearía un enlace con este vídeo. 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo 

(6), Muy de acuerdo (7) 

[Attention check] 

[Para revisar si usted está leyendo las preguntas, seleccione la segunda opción de 

respuesta] 

Nunca 

El año pasado  

El mes pasado  

La semana pasada  

Ayer 

[Inclusión del exogrupo en “el Yo”] 

15.- Ahora piense en los “MENAS”. ¿En qué medida se siente “conectado” o “fusionado” 

con ellos? Marque la imagen que mejor describa la forma en que usted se identifica con 

los “MENAS”. 
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[Termómetro de sentimientos] 

16.- Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre diferentes grupos de personas. 

En una escala de 0 a 100, donde 0 representa “sentimientos muy fríos” and 100 

“sentimientos muy cálidos”, por favor indique cómo se siente con respecto a los 

siguientes grupos: 

1. ______ Inmigrantes en general 

2. ______ Las personas de “izquierda” 

3. ______ “MENAS” 

4. ______ Las personas de “derecha” 

5. ______ Los españoles en general 

[Intención de contacto con “MENAS”] 

17.- En general, cuando reflexiono sobre la situación de los “MENAS” en España, pienso 

que me gustaría… 

1. Hablar con ellos 

2. Mantenerlos a distancia 

3. Averiguar más cosas sobre ellos 

4. Evitar el contacto con ellos 

5. Pasar algún tiempo con ellos 
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6. No tener nada que ver con ellos 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo 

(6), Muy de acuerdo (7) 

[Medida conductual: intención de colaborar con ONGs de apoyo a inmigrantes] 

18.- Está a punto de terminar la encuesta. Como usted sabe, en España existen muchas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de apoyo a inmigrantes. En este contexto, 

indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

1. “Me gustaría hacerme socio de una ONG de apoyo a inmigrantes”. 

2. “Estaría dispuesto a donar dinero a una ONG para financiar campañas contra el 

racismo y la xenofobia”. 

3. “Estoy considerando colaborar activamente como voluntario en una ONG de 

apoyo a inmigrantes”. 

4. “Me gustaría recibir información sobre las actividades desarrolladas por alguna 

ONG de apoyo a inmigrantes”. 

Escala Likert de siete puntos: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Algo en 

desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Algo de acuerdo (5), De acuerdo 

(6), Muy de acuerdo (7)



 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Autorización Toma y Uso de Imágenes 

Estudio 2 
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AUTORIZACIÓN TOMA Y USO DE IMÁGENES 

 

 

Yo, ______________________________________________, con número de 

identificación/NIE ________________________, por la presente autorizo a: 

Iñigo Guerrero Martín a la toma y el uso de mis imágenes para la producción de un vídeo 

que se utilizará como estímulo experimental en un estudio enfocado en la reducción del 

prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados.  

 

Además, se me ha informado de que las tomas serán utilizadas exclusivamente para el 

ámbito académico-científico, no teniendo fines comerciales ni de lucro. 

 

En Salamanca, 16 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

Fdo.: 
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