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RESUMEN
Esta investigación se centra en el efecto de dos dispositivos narrativos que pueden mejorar la eficacia de narraciones 
eudaimónicas elaboradas para disminuir el prejuicio hacia menores migrantes no acompañados en España. Se 
analiza si incrementar la similitud en términos de identidad social con el personaje y narrar la historia en primera 
persona desencadenan mecanismos relevantes (identificación y elaboración cognitiva) para mejorar las actitudes 
intergrupales y estimular una conducta prosocial. Los resultados del experimento en línea (N = 491) revelaron un 
efecto indirecto de la similitud en términos de identidad social en las variables dependientes a través de la similitud 
percibida (mediador primario), la identificación (mediador secundario) y la elaboración cognitiva (mediador tercia-
rio). La voz narrativa también tuvo un efecto indirecto sobre las variables dependientes mediado por la identificación 
(mediador primario) y la elaboración cognitiva (mediador secundario). Se concluye que determinados dispositivos 
narrativos pueden potenciar procesos afectivos y cognitivos que explican la eficacia de mensajes testimoniales 
diseñados para reducir el racismo y la xenofobia.

Palabras clave: voz narrativa; identificación con el protagonista; elaboración cognitiva; 
similitud con el protagonista; reducción del prejuicio.

ABSTRACT
This study focuses on the effect of two narrative devices that can serve to improve the effectiveness of the eudaimonic 
narratives developed to reduce prejudice toward unaccompanied migrant minors in Spain. It analyzes whether 
increased similarity in terms of social identity with the character and first-person narration of the story triggers 
relevant mechanisms (identification and cognitive elaboration) to improve intergroup attitudes and stimulate prosocial 
behavior. The results of the online test (N = 491) showed an indirect effect of similarity in terms of social identity on the 
dependent variables through the perceived similarity (primary mediator), identification (secondary mediator), and 
cognitive elaboration (tertiary mediator). Furthermore, the narrative voice had an indirect effect on the dependent 
variables mediated by identification (primary mediator) and cognitive elaboration (secondary mediator). Finally, it is 
concluded that certain narrative devices can enhance affective and cognitive processes that explain the effectiveness 
of testimonial messages designed to reduce racism and xenophobia.

Keywords: Narrative voice; identification with the main character; cognitive elaboration; 
similarity with the main character; prejudice reduction.
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RESUMO
Esta pesquisa se concentra no efeito de dois dispositivos narrativos que podem melhorar a eficácia das narrativas 
eudaimônicas elaboradas para reduzir o preconceito contra menores migrantes desacompanhados na Espanha. 
Analisamos se o fato de aumentar a semelhança em termos de identidade social com o personagem e contar 
a história na primeira pessoa desencadeiam mecanismos relevantes (identificação e elaboração cognitiva) para 
melhorar atitudes intergrupais e estimular comportamentos pró-sociais. Os resultados do experimento on-line 
(N = 491) revelaram um efeito indireto da similaridade em termos de identidade social sobre as variáveis depen-
dentes através da similaridade percebida (mediador primário), identificação (mediador secundário) e elaboração 
cognitiva (mediador terciário). A voz narrativa também teve efeito indireto sobre as variáveis dependentes mediadas 
pela identificação (mediador primário) e elaboração cognitiva (mediador secundário). Conclui-se que certos disposi-
tivos narrativos podem potencializar processos afetivos e cognitivos que explicam a eficácia de mensagens testemunhais 
destinadas a reduzir o racismo e a xenofobia.

Palavras-chave: voz narrativa; identificação com o protagonista; elaboração cognitiva; 
semelhança com o protagonista; redução do preconceito.

Las migraciones son parte de la naturaleza humana y su número ha aumentado en los últimos años debido a conflic-
tos armados, catástrofes naturales o situaciones de inestabilidad económica (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 2020). De la misma forma, y con base en lo recogido en las principales previsiones, se 
entiende que dichas migraciones seguirán produciéndose en el futuro (Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, 2021), de manera que la integración de los inmigrantes constituye un desafío inevitable para la sociedad 
europea (Comisión Europea, 2016).

Sin embargo, estos movimientos migratorios siguen levantando suspicacias en la sociedad española, en la 
que los estereotipos y los sentimientos de desconfianza hacia los inmigrantes están arraigados (Centro de Investi-
gaciones Sociológicas, 2017). Además, este rechazo traspasa el ámbito de las actitudes llegando a manifestarse incluso 
a través de actos de violencia física hacia la población inmigrante. En este sentido, el último informe sobre delitos 
de odio en España registró un preocupante número de actos violentos contra inmigrantes, situando el racismo y la 
xenofobia como la principal motivación de este tipo de delitos (Ministerio del Interior, 2022).

En este contexto, las personas migrantes se encuentran en una situación vulnerable que empeora cuando se 
trata de niños migrantes que han llegado al país sin sus familias o adultos responsables a su cargo (Digidiki & 
Bhabha, 2017; Europol, 2018). Estos menores, en su mayoría niños de origen africano (United Nations International 
Children’s Emergency Fund, 2021), son conocidos como “Menas” (expresión utilizada para referirse a los “menores 
extranjeros no acompañados” en el discurso público y la retórica política en España) y están sufriendo la antipatía 
por parte de la población al ser vinculados con el aumento de la criminalidad (Gragera, 2022).
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que el prejuicio no es innato, el prejuicio se aprende, principalmente 
del discurso público (Van Dijk, 2006). Por este motivo, el uso que ciertos partidos realizan del hecho migratorio con el 
fin de obtener un rendimiento político (McAuliffe, 2018; González, 2021) o el inapropiado tratamiento que se hace 
de este en los medios de comunicación podrían ser elementos que permitan explicar el porqué de dichas tensiones 
intergrupales. A este respecto, en un reciente estudio se pone de relieve el inadecuado tratamiento mediático que 
se efectúa de los menores migrantes en los principales diarios españoles, caracterizado en muchos casos por el 
uso de un encuadre informativo ligado a la reprobación moral, la amenaza a la seguridad e, incluso, la intervención 
gubernamental (Gómez-Quintero et al., 2021). Este tratamiento mediático presenta a los niños migrantes como un 
peligro y contribuye en la construcción de una determinada forma de pensar sobre estos menores que, en última 
instancia, perpetúa el prejuicio. 

No obstante, estos mismos medios, transmisores de estereotipos negativos, también podrían usarse estratégi-
camente para reducir los prejuicios (Igartua, 2011), bien a través de campañas publicitarias o mediante experiencias 
ancladas en el enfoque de la educación-entretenimiento. De este modo, investigaciones previas han confirmado 
que la exposición a narraciones permite reducir el estigma hacia colectivos discriminados, tanto desde el marco 
de la persuasión narrativa (Müller, 2009; Chung & Slater, 2013; Igartua & Frutos, 2017; Igartua et al., 2017; Igartua 
& Cachón-Ramón, 2021) como de la investigación en el ámbito del contacto intergrupal mediático (Park, 2012; 
Igartua et al., 2019; Moyer-Gusé et al., 2019).

De esta forma, partiendo de los fundamentos de la persuasión narrativa y los hallazgos encontrados en el 
ámbito psicosocial para la reducción del estigma hacia grupos discriminados, la presente investigación se enfoca 
en reducir el prejuicio hacia niños migrantes no acompañados mediante el uso de testimonios audiovisuales 
protagonizados por un menor de origen marroquí.

Antecedentes

Estrategias psicosociales, persuasión narrativa y mensajes inspiradores
En el campo de la psicología social, se han elaborado diversas estrategias enfocadas en la reducción del prejuicio 
hacia grupos estigmatizados. La teoría del contacto, propuesta por Allport (1954), sostiene que la discriminación 
intergrupal podría reducirse a través del contacto directo entre los miembros de los diferentes grupos. Desde su 
desarrollo, dicha teoría ha contado con un gran respaldo por parte de los investigadores sociales y se ha confirmado 
que el contacto directo se correlaciona negativamente con el prejuicio (p. ej., Pettigrew & Tropp, 2006).

Sin embargo, estudios posteriores (p. ej., Paolini et al., 2010) señalaron que el contacto directo podría provo-
car efectos adversos, como la ansiedad intergrupal, que intensificaran las actitudes negativas. Por esta razón, 
comenzaron a diseñarse estrategias alternativas, observándose que el contacto indirecto también producía efectos 
positivos (Harwood, 2010). Así, se observó que el contacto parasocial (la toma de contacto con personas pertene-
cientes al exogrupo a través de los medios de comunicación) o el contacto vicario (miembros de la audiencia del 
endogrupo observando interacciones intergrupales entre personajes en los medios de comunicación) constituían 
formas de contacto mediático intergrupal que permitían reducir el prejuicio hacia grupos estigmatizados (Schiappa 
et al., 2005; Ortiz & Harwood, 2007; Schemer & Meltzer, 2020). En este sentido, diversos estudios han confirmado 
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que el contacto mediático intergrupal facilita la reducción de prejuicios y mejora las actitudes hacia grupos discrimi-
nados (Igartua et al., 2019; Moyer-Gusé et al., 2019; Banas et al., 2020).

Por otra parte, la investigación en persuasión narrativa se basa en el uso de narraciones para modificar creencias, 
actitudes y comportamientos (Green & Brock, 2000; Igartua & Barrios, 2012; Igartua, 2020). Desde esta perspectiva, 
una narración podría definirse como la representación de unos hechos, delimitada en un espacio y un tiempo 
determinados, y en la que intervienen personajes (Kreuter et al., 2007).

Los resultados de numerosos meta-análisis han puesto de relieve que las intervenciones narrativas son eficaces 
para producir cambios en las actitudes, creencias y comportamientos (Braddock & Dillard, 2016). Así mismo, 
varios estudios han demostrado que la exposición a narraciones puede disminuir el estigma hacia grupos 
discriminados (Müller, 2009; Igartua & Frutos, 2017; Igartua et al., 2017; Guerrero-Martín & Igartua, 2021; Igartua & 
Cachón-Ramón, 2021; Zhuang & Guidry, 2022).

En este contexto, se han desarrollado diversos modelos enfocados en tratar de explicar la manera en que 
las narraciones ejercen su efecto persuasivo. Entre estos modelos teóricos, destacan tres: el modelo de transporte 
narrativo, el cual propone que las narraciones persuaden al transportar a los lectores a un mundo narrativo, 
reduciendo su resistencia al cambio (Green & Brock, 2000); el modelo extendido de probabilidad de elabora-
ción, que incorpora la narración como una forma de procesamiento periférico, especialmente efectiva cuando 
la motivación para procesar información es baja (Slater & Rouner, 2002); y el modelo de superación de la resis-
tencia mediante mensajes de entretenimiento, que sugiere que las narraciones pueden superar la resistencia a 
la persuasión al presentar mensajes de manera entretenida o a través de una historia (Moyer-Gusé, 2008). Dichos 
modelos coinciden en que uno de los procesos más importantes es la identificación con los personajes, princi-
palmente debido a que reduce la contra-argumentación y la reactancia. La contra-argumentación es la reacción 
cognitiva que rebate el contenido del mensaje (Niederdeppe et al., 2012). Por su parte, la reactancia es una res-
puesta negativa al contenido del mensaje que se pone en marcha en el momento en que se advierte una amenaza 
a la libertad de opinión o elección (Rains, 2013). En definitiva, dichos modelos teóricos ponen de relieve una 
conjunción de procesos mediadores, primarios y secundarios, que permitiría explicar el poder persuasivo de las 
narraciones (Shen et al., 2017).

Sin embargo, algunos estudios han propuesto modelos alternativos en los que se destaca que la identificación 
con el protagonista puede facilitar el impacto de las narraciones a través de la elaboración cognitiva, un proceso 
que implica la reflexión sobre el tema del mensaje durante su procesamiento (Petty & Cacioppo, 1986; Igartua & 
Vega, 2016; De Graaf & Van Leeuwen, 2017; Walter & Cohen, 2019). Desde esta perspectiva teórica se considera que 
la identificación con un personaje puede hacer que su experiencia narrada inspire a la audiencia y estimule un 
procesamiento cognitivo profundo, de tal forma que sirva para cuestionar opiniones previas y ajustar actitudes 
(ver tabla 1).
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Tabla 1. Rutas del procesamiento cognitivo

Ruta periférica Identificación → Contra-argumentación y 
Reactancia → Impacto persuasivo

La identificación conduce a la persuasión 
mediante la reducción de las respuestas 
cognitivas negativas (procesamiento periférico 
o superficial).

Ruta central Identificación → Elaboración cognitiva → 
Impacto persuasivo

La identificación facilita la persuasión 
estimulando un análisis más reflexivo del 
mensaje (procesamiento cognitivo profundo).

Fuente: elaboración de los autores.

La evidencia empírica en este ámbito ha demostrado que la identificación con los personajes aumenta la 
elaboración cognitiva, lo que en último término se asocia con el impacto actitudinal (Igartua & Rodríguez-Contreras, 
2020). Sin embargo, dichos resultados se obtuvieron usando mensajes audiovisuales complejos sin manipulación 
experimental, o bien usando mensajes testimoniales presentados en forma escrita. De tal modo, cabe indicar que, 
a pesar de que el formato audiovisual aumenta la implicación con la narración (Walter et al., 2017), en la mayoría 
de las investigaciones se hace uso de estímulos escritos (Dahlstrom et al., 2017), lo que representa una limitación, 
dado que la audiencia no se limita a recibir información únicamente en forma escrita. Adicionalmente, cuando los 
investigadores optan por utilizar narraciones audiovisuales, en la mayoría de los casos hacen uso de narraciones 
ya existentes (no manipuladas experimentalmente), lo que supone un inconveniente, puesto que es posible que 
dichos videos, además de en las variables independientes, también difieran en otras dimensiones que expliquen 
los resultados obtenidos (Vezzali et al., 2019).

Con el objetivo de superar estas limitaciones, en la presente investigación los mensajes audiovisuales fueron 
diseñados y producidos en su totalidad, lo que permitió manipular las variables independientes con un mayor 
grado de control experimental. Así mismo, y a diferencia de las narraciones audiovisuales más elaboradas, se uti-
lizaron testimonios centrados en un único protagonista, un tipo de narración que permite transmitir de forma más 
eficaz el mensaje persuasivo subyacente (Walter & Cohen, 2019), y es más fácil de compartir en las redes sociales 
(Watts & Slater, 2021).

Los testimonios audiovisuales utilizados como estímulo experimental fueron concebidos como narraciones 
eudaimónicas. Las narraciones eudaimónicas abordan tanto las alegrías como las dificultades, dándole sentido a 
la vida y permitiendo apreciar sus desafíos (Watts & Slater, 2021). Este tipo de contenido, también llamado inspiracio-
nal, tiene la capacidad de provocar respuestas cognitivas más complejas (Oliver & Bartsch, 2010) y aumentar la 
interconexión con otros (Oliver et al., 2018). En consecuencia, se considera que un testimonio en el que un menor 
migrante relata las razones que lo llevaron a dejar a su familia, las dificultades encontradas en el país de acogida y 
su propósito en la vida es una narración eudaimónica que podría estimular un procesamiento cognitivo profundo 
que conduzca a un impacto actitudinal.

De esta forma, el propósito del presente estudio es comprobar el papel mediador que desempeña la elabo-
ración cognitiva, a su vez dependiente del proceso de identificación (Igartua & Vega, 2016). Todo ello con el fin de 
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testar si la identificación permite incrementar la elaboración cognitiva, y si en última instancia ello se asocia con 
actitudes favorables hacia los menores migrantes.

Sin embargo, dado que la identificación facilita la persuasión, resulta relevante conocer cómo potenciar dicho 
proceso, ya que incrementando este mecanismo se potenciaría indirectamente el impacto de la narración (De Graaf 
et al., 2016). Así, el presente estudio se centra en dos características que pueden mejorar la identificación: la 
similitud en términos de identidad social y la voz narrativa.

Similitud y voz narrativa
La investigación previa sugiere que la similitud entre la audiencia y los personajes es un componente que influye de 
forma positiva en la identificación (Slater & Rouner, 2002), si bien es necesario precisar que la evidencia empírica es 
inconsistente (Christy et al., 2022). Por ejemplo, en ocasiones se ha observado que la similitud entre la audiencia y 
el protagonista influye en la similitud percibida pero no en la identificación (v. g., Tukachinsky, 2014; De Graaf, 2022). 
Mientras que, en otros casos, no se han hallado efectos en ninguna de las dos variables (Cohen et al., 2018). En este 
sentido, en la investigación previa se observa una limitación, ya que se centra casi exclusivamente en el estudio de 
los efectos de una similitud basada en características demográficas, como el género o la edad (De Graaf et al., 2016). 

De esta forma, y teniendo en cuenta la multidimensionalidad del constructo, resulta relevante trabajar con 
otras dimensiones de la similitud, en concreto, a través de la manipulación de rasgos más subjetivos de esta 
(Green, 2006). Así, se introduce la similitud en términos de identidad social (Igartua et al., 2019).

Tal como afirma Tajfel en su teoría de la identidad social (1982), la identificación con los grupos sociales se 
produce con base en la percepción de un conjunto de rasgos comunes. Esta teoría se fundamenta en los procesos 
de categorización y en la predisposición a beneficiar a los integrantes del propio grupo, proceso conocido como 
favoritismo endogrupal. Por lo tanto, desde esta perspectiva, un miembro de un exogrupo podría ser evaluado 
de forma positiva si comparte ciertas características propias del endogrupo (alta similitud). Por ejemplo, si un 
inmigrante disfruta de la música del país de acogida o es seguidor del equipo de fútbol local, los miembros del 
endogrupo podrían percibir esos elementos como parte de una identidad social común compartida y, por lo tanto, 
mejorar sus actitudes intergrupales.

El segundo elemento narrativo que se explora en este trabajo es la voz narrativa, definida como la perspectiva 
adoptada para contar una historia (Chen et al., 2017). Si bien se suele diferenciar entre primera, segunda y tercera 
persona (Banerjee & Greene, 2012), la atención de los investigadores ha recaído principalmente en el análisis 
de las voces narrativas en primera y en tercera persona (De Graaf et al., 2016).

Las narraciones en primera persona son relatadas por el propio protagonista, el cual expresa sus opiniones usando 
pronombres en primera persona (p. ej., “Soy Nasser”). Esto permite que la audiencia tenga acceso a la vida interior 
del personaje, lo que facilita el enganche narrativo o la identificación (Segal et al., 1997). Por su parte, las narraciones en 
tercera persona son relatadas por un narrador omnisciente que cuenta la historia desde una perspectiva externa 
refiriéndose al protagonista por su nombre propio (“Este es Nasser”), o usando pronombres en tercera persona 
(p. ej., “él”). Por este motivo, diversos autores han señalado que los mensajes en tercera persona podrían estable-
cer una suerte de obstáculo mental entre la audiencia y el personaje, lo que se traduciría en niveles más bajos de 
identificación (Igartua & Rodríguez-Contreras, 2020).
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Diversos metaanálisis han puesto de relieve que las narraciones en primera persona tienen mayores efectos per-
suasivos que aquellas relatadas en tercera persona (Chen & Bell, 2021; Zhuang & Guidry, 2022). Además, en un estudio 
desarrollado por Kaufman y Libby (2012), se observó que la similitud con el protagonista incrementaba la identificación, 
pero solo si se utilizaba la voz narrativa en primera persona. Dicha investigación pone de manifiesto que la voz narrativa 
en primera persona podría potenciar el impacto de la similitud en la identificación, motivo por el cual, en el presente 
trabajo, en este caso enmarcado en el campo de la reducción del prejuicio, se profundiza en su estudio.

Objetivos e hipótesis

Un primer objetivo de este trabajo es contrastar los efectos principales de la similitud en términos de identidad 
social y de la voz narrativa sobre la identificación con el protagonista. De esta forma, se plantea la hipótesis de 
que una narración audiovisual que presenta a un menor migrante similar en términos de identidad social a la 
audiencia inducirá mayor identificación (H1a) y similitud percibida (H1b) que un mensaje con un protagonista 
poco similar. Así mismo, se postula (H2) que una narración testimonial audiovisual en primera persona inducirá 
mayor identificación que un mensaje en tercera persona.

Adicionalmente, se plantea la posibilidad de que exista un efecto combinado entre estas variables. En este 
orden de ideas, es posible que una narración con un personaje protagonista semejante a la audiencia en térmi-
nos de identidad social y relatada en primera persona produzca el mayor grado de identificación, tal como como 
podría suponerse con base en los resultados encontrados en la investigación previa (p. ej., Kaufman & Libby, 2012; 
Hoeken et al., 2016; Van Krieken & Sanders, 2017). De esta forma, se formula la siguiente pregunta de investigación 
(pi1): ¿existe un efecto de interacción entre la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa sobre la 
identificación con los personajes?

El segundo objetivo es comprobar los efectos indirectos específicos, tanto de la similitud en términos de iden-
tidad social como de la voz narrativa, sobre las variables dependientes (figura 1).

Figura 1. Modelo mediacional propuesto

Fuente: elaboración de los autores.
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Así, se plantea (H3) un efecto indirecto específico de la similitud en términos de identidad social sobre la 
intención de compartir el mensaje, las actitudes hacia menores migrantes, la intención de contacto con menores 
migrantes, la intención de colaborar con una Ong en defensa de los inmigrantes y la inclusión del exogrupo en ‘el 
yo’, que estará serialmente mediado por la identificación con el protagonista (mediador primario) y la elaboración 
cognitiva (mediador secundario). 

Finalmente, se postula (H4) un efecto indirecto específico de la voz narrativa sobre las variables dependientes, 
serialmente mediado por la identificación (mediador primario) y la elaboración cognitiva (mediador secundario).

Metodología

Diseño y participantes
Se realizó un experimento en línea para acceder a una muestra de conveniencia en la comunidad universitaria, 
una práctica común para la prueba de hipótesis en la investigación en comunicación (Basil, 1996; Hayes, 2005). 
Para calcular el tamaño de muestra necesario, se efectuó un análisis de potencia en G*Power (Faul et al., 
2007). De esta forma, considerando el diseño de cuatro grupos y de acuerdo con la revisión meta-analítica desa-
rrollada por Braddock y Dillard (2016) y un tamaño de efecto de ,17, se estimó la necesidad de acceder a una 
muestra de 384 participantes.

El experimento en línea se desarrolló en tres etapas. En primer lugar (medida pretest), los participantes respon-
dieron preguntas para especificar su origen y el de sus padres, otras variables sociodemográficas (edad y género), 
su autoposicionamiento político y una última pregunta relacionada con la apreciación de la inmigración como 
problema. Posteriormente, fueron aleatorizados a uno de los cuatro grupos experimentales y expuestos al mensaje 
testimonial siguiendo un diseño factorial 2x2 en el que se manipulaban dos variables: la similitud (alta versus baja) 
y la voz narrativa (primera persona versus tercera persona). Por último, completaban el cuestionario postest en el 
que se comprobaba la validez de la manipulación experimental y se medían las variables dependientes.

El experimento se diseñó y distribuyó a través de la plataforma Qualtrics, la cual permite asignar aleatoriamente 
a los participantes a cada grupo experimental. Así mismo, fueron implementados diferentes controles de calidad. 
En este sentido, el cuestionario solo podía ser completado en una única sesión, y únicamente fueron contabilizados 
como válidos los participantes que emplearon entre 8 y 43 minutos en completarlo (M = 12,92 minutos, dt = 4,68), 
y entre 73 y 143 segundos en ver la narración (M = 87,96, dt = 10,56). También se incluyó una pregunta con el fin de 
verificar si los participantes recordaban de manera precisa la voz narrativa empleada en el video, un control 
de calidad común en investigaciones de este tipo (véase Kim, 2019).

Una vez terminado el trabajo de campo se registraron 657 casos, de los cuales 166 fueron eliminados por no 
superar los controles de calidad mencionados anteriormente. La muestra restante estuvo compuesta por 491 
personas (57,8 % mujeres), con edades comprendidas entre los 18 y los 71 años (M = 42,03, dt = 13,01). Los materia-
les utilizados en el estudio (cuestionario, narraciones, archivos de datos, etc.) se encuentran disponibles a través 
de Open Science Framework.2

2 https://osf.io/mvhns/?view_only=8cf0401eb93d468380808e3920ea9f7f
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Es importante destacar que, con el fin de cumplir con los estándares éticos, todos los participantes dieron su 
consentimiento informado antes de completar el cuestionario, lo que garantiza una comprensión completa de 
su participación en el estudio. Además, todas las respuestas se recopilaron y analizaron de forma anónima, 
protegiendo su privacidad y preservando la integridad de la investigación.

Materiales: manipulaciones experimentales
Como estímulo experimental, y a partir de las narraciones empleadas en investigaciones previas (Igartua et al., 
2019), se utilizó un video con una extensión de un minuto en el que Nasser, un menor marroquí (interpretado por 
un adolescente de 18 años que estuvo bajo la tutela del Estado), narraba las dificultades encontradas durante su 
proceso migratorio en el país. 

Para generar la similitud con el protagonista, y con el propósito de enfatizar la sensación de una identidad 
social compartida, se manipularon los siguientes elementos: el idioma en que Nasser lee sus cómics (español versus 
árabe), su indumentaria (una camiseta de la selección española de fútbol versus una de la selección de Marruecos) 
y las tradiciones que sigue (comer tortilla de patata versus tajín, un plato típico marroquí, que se representa a 
través de una foto en su habitación). Por su parte, para manipular la voz narrativa se usó la voz en off, un tipo 
de voz que podría definirse como incorpórea, ya que no está vinculada sincrónicamente a un personaje (Stigel, 
2001). Así, la narración en primera persona incorpora una voz en off en la que el protagonista en persona cuenta su 
propia historia (“Llegué a España hace dos años debajo de un camión”), mientras que la voz en off que se incluye 
en la narración en tercera persona pertenece a un narrador omnisciente que relata la historia de Nasser (“Llegó a 
España hace dos años debajo de un camión”).

Medidas
El cuestionario consistió en una medida pretest que incorporaba preguntas acerca del origen, el género, la 
edad, el autoposicionamiento político (desde 0 = izquierda hasta 10 = derecha; M = 3,29, dt = 2,38) y la per-
cepción de la inmigración como problema de los participantes (desde 1 = muy poco importante hasta 5 = muy 
importante; M = 3,42, dt = 1,15). Después de la exposición al estímulo, se aplicaba la medida postest en la que se 
incluían las siguientes variables.

Manipulación experimental y variables mediadoras
Con la finalidad de chequear la manipulación experimental (similitud percibida), se empleó una escala de 6 
ítems (p. ej., “Nasser se siente parte de la sociedad española”; desde 1 = muy en desacuerdo hasta 7 = muy de acuerdo; 
α = ,78, M = 5,23, dt = 1,02).

Identificación. Se usó una escala desarrollada por Igartua y Barrios (2012) compuesta por 11 ítems (p. ej., “He 
imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de Nasser”; desde 1 = nada hasta 5 = mucho; α = ,90, 
M = 336, dt = 0,73).

Elaboración cognitiva. Se adaptó la escala de elaboración cognitiva desarrollada por Igartua y Vega (2016), 
compuesta por 3 ítems (p. ej., “El video me ha hecho pensar profundamente sobre la vida de los inmigrantes en 
España”; desde 1 = muy en desacuerdo hasta 7 = muy de acuerdo; α = ,73, M = 4,67, dt = 1,17).
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Variables dependientes
Intención de compartir el mensaje. Se utilizó la escala diseñada por Barbour et al. (2016), compuesta por 6 ítems 
(p. ej., “Estaría dispuesto a compartir esta información con otras personas”; desde 1 = muy en desacuerdo hasta 
7 = muy de acuerdo; α = ,93, M = 4,69, dt = 1,41).

Actitudes hacia menores migrantes. Se usó una escala de termómetro de sentimientos (Wojcieszak & Garrett, 
2018) en la que se evaluaban los sentimientos hacia estos menores en una escala de 0 a 100 (desde 0 = sentimientos 
muy fríos hasta 100 = sentimientos muy cálidos; M = 68,55, dt = 25,21).

Intención de contacto con menores migrantes. Se midió a través de una escala de 6 ítems empleada en 
trabajos previos (Cameron et al., 2006; Vezzali et al., 2014) (p. ej., “Me gustaría averiguar más cosas sobre ellos”; 
desde 1 = totalmente en desacuerdo hasta 7 = totalmente de acuerdo; α = ,90, M = 5,49, dt = 1,12).

Intención de colaborar con una ong en defensa de los inmigrantes. Se diseñó una escala de 4 ítems partiendo de 
la investigación de Murrar y Brauer (2018) (p. ej., “Me gustaría ser miembro de una Ong que apoye a inmigrantes”; 
desde 1 = muy en desacuerdo hasta 7 = muy de acuerdo; α = ,88, M = 3,99, dt = 1,49). 

Inclusión del exogrupo en ‘el yo’. Se adaptó la escala Inclusion of the Outgroup in the Self (p. ej., Dovidio et al., 
2011; Turner et al., 2008), en la que se utilizan siete pares de círculos con diferentes grados de superposición para 
determinar el nivel de conexión interpersonal con el exogrupo (desde 1 = nada hasta 7 = mucho; M = 3,06, dt = 1,95).

Resultados

Análisis previos
En primer lugar, se constató que la aleatorización fue exitosa, no observándose diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los distintos grupos en ninguna de las características sociodemográficas: género (χ²(3, N = 491) = 5,43, 
p = ,142); edad (F(3, 487) = 0,420, p = ,739); ideología (F(3, 487) = 1,101, p = ,348); percepción de la inmigración como 
problema (F(3, 487) = 0,262, p = ,853). 

Así mismo, la manipulación experimental de la similitud en términos de identidad social también resultó eficaz. 
De esa manera, mediante una prueba t de Student para muestras independientes pudo observarse que los parti-
cipantes en la condición de alta similitud en términos de identidad social reportaron mayores niveles de similitud 
percibida (M = 5,49, dt = 0,96) que aquellos en la condición de baja similitud (M = 4,98, dt = 1,01; t(489) = -5,68,  
p < ,001). La tabla 2 muestra las correlaciones observadas entre las variables mediadoras y dependientes.

Tabla 2. Correlaciones entre variables mediadoras y dependientes

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Similitud percibida -

2 Identificación ,31*** -

3 Elaboración cognitiva ,10** ,46*** -

4 Intención de compartir el mensaje ,29*** ,48*** ,47*** -
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 Actitudes hacia menores migrantes ,26*** ,49*** ,34*** ,43*** -

6 Intención de contacto  
con menores migrantes ,34*** ,46*** ,32*** ,51*** ,72*** -

7 Intención de colaborar  
con una Ong

,21*** ,37*** ,38*** ,49*** ,46*** ,46*** -

8 Inclusión del exogrupo en ‘el yo’ ,28*** ,41*** ,28*** ,34*** ,56*** ,51*** ,35*** -

Media 5,23 3,36 4,67 4,69 68,55 5,49 3,99 3,06

Desviación típica 1,02 0,73 1,17 1,41 25,21 1,12 1,49 1,95

Nota: tamaño de la muestra (N = 491). En todas las escalas, una puntuación más alta indica un 
nivel más intenso del proceso en cuestión, con un rango desde 1 (bajo) a 7 (alto), exceptuando la 
identificación (rango desde 1 bajo hasta 5 alto); y las actitudes hacia menores migrantes (desde 0 

sentimientos muy fríos hasta 100 sentimientos muy cálidos).

** p < ,01; *** p < ,001.

Fuente: elaboración de los autores.

Efectos principales y de interacción de las variables independientes 
en la identificación y la similitud percibida
Para comprobar las hipótesis H1a, H1b, H2, así como la pregunta de investigación pi1, se realizaron dos análisis de 
varianza (anova). En primer lugar, no se observó un efecto principal estadísticamente significativo de la similitud 
en términos de identidad social sobre la identificación con el protagonista (F(1, 487) = 0,001, p = ,982, ηp

2 = ,000). 
Por lo tanto, la H1a no recibió apoyo empírico. 

Sin embargo, sí se observó un efecto principal estadísticamente significativo de la similitud en términos de 
identidad social sobre la similitud percibida (F(1, 487) = 32,28, p < ,001, ηp

2 = ,062). En este sentido, se constató que 
los participantes que fueron expuestos al video protagonizado por un personaje similar en términos de identidad 
social reportaron mayores niveles de similitud percibida (M = 5,49, dt = 0,06) que aquellos en la condición de baja 
similitud (M = 4,98, dt = 0,06), por lo que la H1b fue confirmada.

Respecto a la segunda hipótesis, se encontró que la voz narrativa tenía un efecto principal estadísticamente 
significativo sobre la identificación (F(1, 487) = 4,72, p = ,030, ηp

2 = ,010). De tal modo, se observó que los partici-
pantes que visionaron el video relatado en primera persona reportaron mayores niveles de identificación con el 
protagonista (M = 3,43, dt = 0,72) que aquellos que vieron el video relatado en tercera persona (M = 3,29, dt = ,74), 
por lo que la H2 fue confirmada. 

Finalmente, y en cuanto a pi1 se refiere, los resultados no pusieron de relieve un efecto de interacción estadís-
ticamente significativo de la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa sobre la identificación con 
el personaje protagonista (F(1, 487) = 0,37, p = ,542, ηp

2 = ,001).
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Efectos indirectos específicos de la similitud en términos de identidad social
La H3 planteaba un efecto de la similitud en términos de identidad social sobre las variables dependientes 
mediado serialmente por la identificación (mediador primario) y la elaboración cognitiva (mediador secundario). 
En este sentido, los resultados del anova realizado para el contraste de la H1a pusieron de relieve que no existía 
un efecto de la similitud en términos de identidad social sobre la identificación. En consecuencia, la H3 tampoco 
fue confirmada. 

Sin embargo, los resultados de la H1b revelaron que la similitud en términos de identidad social influía en la 
similitud percibida. Por este motivo, y teniendo en cuenta los efectos de la similitud percibida sobre la identificación 
reportados en la investigación previa (p. ej., Chen et al., 2017; Ooms et al., 2019) y que las medidas utilizadas para 
comprobar la manipulación experimental pueden actuar como procesos mediadores (O’Keefe, 2003), se llevó a cabo 
un modelo de mediación serial post hoc adicional (modelo 6, Hayes, 2018). 

De esta forma, se testó el efecto indirecto específico de la similitud en términos de identidad social sobre las 
variables dependientes a través de tres mediadores en serie: la similitud percibida (mediador primario), la identi-
ficación (mediador secundario) y la elaboración cognitiva (mediador terciario). En dicho análisis mediacional se 
incluyó la voz narrativa como variable de control. Los resultados mostraron que la similitud en términos de identi-
dad social se asociaba con una mayor similitud percibida (B = 0,51, se = 0,08, p < ,001), lo que a su vez incrementaba 
la identificación (B = 0,24, se = 0,03, p < ,001) (figura 2).

Figura 2. Análisis mediacional: efectos indirectos específicos de la similitud en términos 
de identidad social

Nota: se presentan los coeficientes no estandarizados (B).
** p < ,01; *** p < ,001.

Fuente: elaboración de los autores.

Así mismo, la identificación con el protagonista se asociaba con mayores niveles de elaboración cognitiva 
(B = 0,74, se = 0,06, p < ,001), lo que finalmente incrementaba la intención de compartir el mensaje (B = 0,40, 
se = 0,05, p < ,001), las actitudes positivas hacia los menores migrantes (B = 3,24, se = 0,94, p < ,001), la intención de 
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contacto con estos menores (B = 0,14, se = 0,04, p < ,001), la intención de colaborar con una Ong de apoyo a inmi-
grantes (B = 0,36, se = 0,05, p < ,001) y la inclusión del exogrupo en ‘el yo’ (B = 0,21, se = 0,07, p = ,005) (tabla 3).

Tabla 3. Efectos indirectos específicos de la similitud en términos de identidad social

Efectos indirectos específicos Effect Boot se Boot 95 % ic

Similitud identidad social → Similitud percibida → 
Identificación
→ elaboración cognitiva → intención de compartir 
el mensaje

0,0369 0,0116 [0,0183, 0,0628]

Similitud identidad social → Similitud percibida → 
Identificación
→ Elaboración cognitiva → Actitudes hacia menores 
migrantes

0,2982 0,1267 [0,1011, 0,5896]

Similitud identidad social → Similitud percibida → 
Identificación
→ Elaboración cognitiva → Intención de contacto

0,0135 0,0058 [0,0044, 0,0271]

Similitud identidad social → Similitud percibida → 
Identificación
→ Elaboración cognitiva → Intención de colaborar 
con Ong

0,0334 0,0102 [0,0167, 0,0562]

Similitud identidad social → Similitud percibida → 
Identificación
→ Elaboración cognitiva → Inclusión del exogrupo 
en ‘el yo’

0,0197 0,0091 [0,0052, 0,0412]

Nota: según Hayes (2018), para determinar la significación estadística del efecto indirecto 
específico, es necesario que el intervalo de confianza (95 % ic) no incluya el valor 0.

Fuente: elaboración de los autores.

Efectos indirectos específicos de la voz narrativa
La H4 postulaba un efecto indirecto específico de la voz narrativa sobre las variables dependientes, que estaría 
mediado serialmente por la identificación y la elaboración cognitiva. Para comprobar esta hipótesis, se realizó un 
modelo 6 de mediación serial (Hayes, 2018), incorporando la similitud en términos de identidad social como variable 
de control (figura 3).
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Figura 3. Análisis mediacional: efectos indirectos específicos de la voz narrativa

Nota: se presentan los coeficientes no estandarizados (B).
** p < ,01; *** p < ,001.

Fuente: elaboración de los autores.

Los resultados revelaron que el video relatado en primera persona (codificado como 1 versus 0) se asociaba 
con mayores niveles de identificación (B = 0,14, se = 0,06, p = ,030), lo que a su vez incrementaba la elaboración 
cognitiva (B = 0,71, se = 0,06, p < ,001) (tabla 4).

Tabla 4. Efectos indirectos específicos de la voz narrativa

Efectos indirectos específicos Effect Boot se Boot 95 % ic

Voz narrativa → Identificación
→ Elaboración cognitiva → Intención de compartir el mensaje 0,0405 0,0219 [0,0033, 0,0895]

Voz narrativa → Identificación
→ Elaboración cognitiva → Actitudes hacia menores migrantes 0,3228 0,1985 [0,0204, 0,7843]

Voz narrativa → Identificación
→ Elaboración cognitiva → Intención de contacto 0,0142 0,0090 [0,0007, 0,0352]

Voz narrativa → Identificación
→ Elaboración cognitiva → Intención de colaborar con Ong

0,0369 0,0200 [0,0028, 0,0814]

Voz narrativa → Identificación
→ Elaboración cognitiva → Inclusión del exogrupo en ‘el yo’ 0,0209 0,0141 [0,0006, 0,0540]

Nota: según Hayes (2018), para determinar la significación estadística del efecto indirecto 
específico, es necesario que el intervalo de confianza (95 % ic) no incluya el valor 0.

Fuente: elaboración de los autores.
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Además, ese aumento en la elaboración cognitiva incrementaba la intención de compartir el mensaje (B = 0,39, 
se = 0,05, p < ,001), las actitudes positivas hacia los menores migrantes (B = 3,12, se = 0,95, p < ,001), la intención 
de contacto con dichos menores (B = 0,13, se = 0,04, p < ,001), la intención de cooperar con una Ong en defensa de los 
inmigrantes (B = 0,35, se = 0,05, p < ,001) y la inclusión del exogrupo en ‘el yo’ (B = 0,20, se = 0,07, p = ,009).

Discusión y conclusiones

Este estudio, enfocado en el uso de testimonios en formato audiovisual para reducir el prejuicio hacia el colectivo 
de menores migrantes no acompañados en España, subraya la relevancia de dos aspectos narrativos (similitud y 
voz narrativa) en la estimulación de procesos mediadores (identificación y elaboración cognitiva) que facilitan 
la persuasión. 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el estudio sobre los efectos de la similitud observado en la 
investigación previa se ha centrado de forma casi exclusiva en la similitud demográfica (Tukachinsky, 2014; Christy 
et al., 2022), se introduce la similitud en términos de identidad social con el propósito de testar su influencia sobre 
la identificación (Igartua et al., 2019). Los resultados revelaron que la similitud en identidad social no tuvo efectos 
estadísticamente significativos en la identificación, y tampoco se observó un efecto de interacción de la similitud 
y la voz narrativa en dicha variable. 

Sin embargo, se constató la existencia de un efecto principal de la similitud en términos de identidad social 
sobre la similitud percibida. Un hallazgo relevante teniendo en cuenta que algunos estudios previos no han repor-
tado efectos estadísticamente significativos de la similitud demográfica sobre la similitud percibida (Cohen et al., 
2018). Una posible explicación es que, en los estudios previos, la similitud demográfica se manipula facilitando 
información sobre aspectos como el género o la edad solo una vez durante la narración, lo que podría pasar 
desapercibido para el público (Igartua & Fiuza, 2018). En cambio, la manipulación de la similitud en términos de 
identidad social supone incorporar diferentes elementos (como conocimientos del idioma, gustos culinarios, etc.) 
a lo largo de toda la narración, lo que reduce la probabilidad de que pase desapercibida y, por lo tanto, aumenta 
su efectividad en comparación con la similitud demográfica (Kim et al., 2016).

Igualmente, y en convergencia con estudios previos, los resultados mostraron que los efectos de la similitud 
sobre la identificación con el protagonista eran mediados por la similitud percibida (Chen et al., 2017; Ooms et al., 
2019). Además, el modelo de mediación en serie testado puso de relieve que una mayor identificación (explicada 
por el aumento de la similitud percibida) se relacionaba con mayores niveles de elaboración cognitiva, lo que se 
vinculaba con un mayor deseo de difundir el mensaje, actitudes más favorables hacia los menores migrantes, 
mayor intención de contacto con el exogrupo, mayor intención de conducta prosocial y mayor grado de conexión 
interpersonal con los menores migrantes.

Por otro lado, se encontró que el testimonio relatado en primera persona por el propio protagonista (frente 
al relatado en tercera persona por un narrador omnisciente) incrementaba la identificación, lo que se asociaba 
con una mayor elaboración cognitiva y, en último término, con un mayor deseo de difundir el mensaje, actitudes 
más favorables hacia los menores migrantes, mayor intención de contacto con el exogrupo, mayor intención de 
conducta prosocial y mayor grado de conexión interpersonal con los menores migrantes. Estos hallazgos son 
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consistentes con la evidencia metaanalítica (Chen & Bell, 2021; Zhuang & Guidry, 2022) y resaltan el potencial de la 
voz narrativa en primera persona para inducir identificación con los personajes (Segal et al., 1997; Nan et al., 2015; 
Chen et al., 2017; De Graaf, 2022). Un efecto que podría deberse a que los mensajes en primera persona abren la 
puerta a la vida interior del personaje, eliminando la barrera mental que los mensajes en tercera persona esta-
blecen entre el espectador y el protagonista (Igartua & Rodríguez-Contreras, 2020).

De la misma forma, los resultados revelan que la identificación con el personaje incrementa la elaboración 
cognitiva, y que a su vez este proceso reflexivo aumenta la eficacia persuasiva del mensaje. Cabe señalar que 
el estudio del rol que desempeña la elaboración cognitiva como proceso mediador de la persuasión narrativa 
es escaso si se compara con otros mecanismos, como podrían ser la contra-argumentación o la reactancia, los 
cuales han recibido mayor atención en el campo de estudio (De Graaf & Van Leeuwen, 2017). Por lo tanto, el pre-
sente trabajo representa una contribución significativa a la comprensión del papel de este proceso cognitivo en 
la reducción del prejuicio hacia grupos estigmatizados a través de mensajes testimoniales. En el contexto de las 
narraciones eudaimónicas para la reducción del prejuicio hacia menores migrantes, es posible que la experiencia 
narrada por el protagonista pueda generar un estado de fusión con él, sirviendo de inspiración y estimulando la 
reflexión en la audiencia, lo que, a su vez, lleva al público a cuestionar sus opiniones previas sobre la inmigración 
y a ajustar sus actitudes.

Cabe indicar que este estudio presenta una limitación común en investigaciones que comparan otros modelos 
de mediación en serie (Dunlop et al., 2010), ya que las variables mediadoras propuestas solo fueron medidas y 
no manipuladas experimentalmente. Esto dificulta establecer conclusiones definitivas sobre la cadena causal pro-
puesta, aunque esté sólidamente fundamentada en los principales modelos teóricos de la persuasión narrativa. 
Por esta razón, con el objetivo de mejorar la capacidad de inferir causalidad, es importante que investigaciones 
futuras que utilicen modelos mediacionales opten por la manipulación experimental de las variables mediadoras 
(Pirlott & MacKinnon, 2016).

Así mismo, y dado que investigaciones anteriores sugieren que el nivel de educación puede actuar como factor 
protector frente a los prejuicios hacia los colectivos estigmatizados (Cea D’Ancona & Valles, 2014), sería conveniente 
contrastar estos hallazgos con muestras representativas en las que cabe la posibilidad de que se encuentren actitudes 
más negativas hacia los inmigrantes que entre el colectivo universitario. 

Otra limitación se relaciona con la voz narrativa y su manipulación. En este sentido, en la condición experimental 
de voz narrativa en primera persona se empleó una voz en off que correspondía al propio protagonista (miembro del 
exogrupo), mientras que la voz en off utilizada en la condición experimental de voz narrativa en tercera persona 
pertenece a un narrador omnisciente miembro del endogrupo (un individuo de origen español). De esta forma, 
podría argumentarse que además de la voz narrativa también se manipuló la pertenencia grupal del narrador, lo 
cual se traduciría en un problema de validez interna. Por este motivo, se recomienda que futuras investigaciones 
utilicen una voz en off de un narrador que pertenezca al exogrupo en ambas condiciones experimentales.

Por último, y a pesar de que en estudios piloto previos se comprobó que este tipo de manipulación de la 
similitud era eficaz, es fundamental reflexionar sobre la complejidad que implica su manipulación en contextos 
intergrupales y reconocer que va más allá de aspectos superficiales como una camiseta de fútbol o un plato típico. 
Su abordaje plantea un desafío significativo y requiere una cuidadosa consideración para capturar su diversidad 
y complejidad. Por este motivo, resulta importante que las investigaciones futuras sigan profundizando en los 
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factores que contribuyen a la similitud en el ámbito intergrupal, con el propósito de obtener una mayor compren-
sión de cómo esta puede influir en las relaciones entre grupos y trabajar en pos de la construcción de sociedades 
más inclusivas.

Pese a estas limitaciones, el presente trabajo demuestra que determinados elementos narrativos relacionados 
con la creación del mensaje (similitud en términos de identidad social y voz narrativa) pueden potenciar tanto 
mecanismos afectivos (identificación con los personajes) como cognitivos (elaboración cognitiva), que explican 
el impacto persuasivo de los mensajes elaborados para reducir el racismo y la xenofobia. Adicionalmente, sugiere 
que los mensajes testimoniales podrían concebirse como narraciones eudaimónicas que estimulan la elaboración 
cognitiva en las personas, lo que en última instancia permitiría ajustar opiniones y mejorar las actitudes hacia 
inmigrantes estigmatizados.
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