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Resumen: La migración hondureña hacia los Estados Uni-
dos atraviesa México en forma de caravanas migrantes, lo 
cual ha generado un intenso debate sociopolítico. Empe-
ro, no se ha realizado un análisis psicosocial centrado en 
las percepciones y las tendencias comportamentales de los 
mexicanos. Se analizaron la calidad del contacto de los re-
sidentes mexicanos con los migrantes hondureños y su rela-
ción con las tendencias comportamentales (interpersonales 
e institucionales) de aquéllos, así como el papel mediador 
de los estereotipos de moralidad e inmoralidad y la amenaza 
percibida. Participaron 540  mexicanos (64.26 % mujeres; 
edad, M = 26.03 años, dt = 8.94) que cumplimentaron un 
formulario telemáticamente. Los resultados mostraron una 
relación indirecta de una mayor calidad del contacto inter-
grupal con más tendencias de facilitación mediante mayores 
estereotipos de moralidad, y con menos tendencias de daño 
mediante una menor amenaza percibida. Nuestros resulta-
dos pueden contribuir a diseñar políticas migratorias.

Palabras clave: actitudes intergrupales, creencias, ayu-
da, agravio, centroamericanos

Abstract: Honduran migration toward the United States 
crosses Mexico forming migrant caravans, generating 
intense sociopolitical debate. However, a psychosocial 
analysis focused on Mexicans’ perceptions and behavioral 
tendencies has not been performed. Quality of contact 
between Mexican residents and Honduran migrants and 
its relationship to Mexicans’ (interpersonal and institu-
tional) behavioral tendencies, as well as the mediating 
role of morality and immorality stereotypes and per-
ceived threat, were analyzed. Participants were 540 Mexi-
cans (64.26% women; age, M = 26.03 years, SD = 8.94) 
who answered an online form. Results showed an indirect 
association of higher quality of intergroup contact with 
more facilitating tendencies through higher morality 
stereotypes and with fewer harming tendencies through 
lower perceived threat. Our results may contribute to 
design migration policies.

Keywords: intergroup attitudes, beliefs, help, grievance, 
Central Americans

México ha sido tradicionalmente un país de origen y trán-
sito de migrantes hacia los Estados Unidos. Empero, con-
forme han aumentado las dificultades para llegar a dicho 
país, México se ha convertido en un destino (Arreola Díaz 
et al., 2018). Desde 2018, la migración centroamericana 
ha sido masiva y en forma de caravanas migrantes (p. ej., Lu-
jan, 2018) que, según los medios de comunicación, tienen 

principalmente origen hondureño (p.  ej.,  Beauregard y 
Camhaji, 2018).

Aparte de notables excepciones (p.  ej.,  Buenrostro 
Mercado y Ramos Lira, 2021a, 2021b), apenas existen in-
vestigaciones psicosociales sobre las caravanas migrantes. 
Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo general 
conocer los estereotipos de moralidad e inmoralidad, la 
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amenaza percibida y las tendencias comportamentales de 
los mexicanos hacia los migrantes hondureños. Asimis-
mo, se analizó cómo el contacto de los mexicanos con los 
migrantes hondureños se relacionaba con sus tendencias 
comportamentales hacia este grupo, así como el papel de 
los estereotipos de moralidad e inmoralidad y la amenaza 
percibida en este proceso.

LAS PERCEPCIONES SOBRE LOS MIGRANTES:  
LOS ESTEREOTIPOS DE MORALIDAD  

E INMORALIDAD Y LA AMENAZA PERCIBIDA

El modelo del contenido de los estereotipos (S.  T.  Fiske 
et  al., 2002) postula que los grupos sociales se pueden 
evaluar en dos dimensiones estereotípicas básicas: calidez 
y competencia. Desarrollos posteriores (Brambilla et  al., 
2011; Leach et al., 2007) identificaron que la calidez no era 
unitaria, sino que podía dividirse en moralidad y sociabi-
lidad. La moralidad desempeña un papel central en la per-
cepción social (Brambilla y Leach, 2014) y es la dimensión 
más relevante tanto en la evaluación endogrupal (Leach 
et al., 2007) como en la exogrupal (Brambilla et al., 2019). 
La moralidad hace referencia a la adecuación y corrección 
de otras personas o grupos y se evalúa mediante caracterís-
ticas como la honestidad, la sinceridad y la confianza.

Sayans‐Jiménez et al. (2017) demostraron que estudiar 
los aspectos negativos de la moralidad (es decir, la inmo-
ralidad) contribuía a explicar la evaluación exogrupal. La 
moralidad y la inmoralidad informan del beneficio o daño 
que otros pueden suponer para el bienestar de uno mismo 
o del endogrupo (Brambilla et  al., 2011). Por ese moti-
vo, esta dimensión se ha relacionado estrechamente con la 
amenaza que se percibe de otros grupos (Brambilla, Sacchi 
et al., 2013).

Según la teoría de la amenaza intergrupal (Stephan y 
Renfro, 2003), de los exogrupos se puede percibir amenaza 
realista cuando compiten con el endogrupo por recursos 
escasos y valiosos (p.  ej.,  el territorio, la riqueza, el em-
pleo, la educación). Asimismo, se puede percibir de ellos 
amenaza simbólica cuando defienden valores, creencias o 
actitudes diferentes a las del endogrupo.

La amenaza percibida ha resultado una mediadora cla-
ve entre variables intergrupales clásicas (p. ej., el contacto 
intergrupal) y la reducción del prejuicio (p. ej., Aberson, 
2019). Así, percibir de un exogrupo altos niveles de ame-
naza ha predicho menos tendencias comportamentales 
positivas y más tendencias comportamentales negativas 
(Yitmen y Verkuyten, 2018). Además, las emociones nega-

tivas han predicho tendencias de daño entre los adolescen-
tes (Constantin y Cuadrado, 2021). En el presente estudio 
se analizaron los estereotipos de moralidad e inmoralidad 
y la amenaza percibida de los migrantes hondureños entre 
los mexicanos.

LAS TENDENCIAS COMPORTAMENTALES  
HACIA LOS MIGRANTES

Si bien las cogniciones y las emociones se han estudiado 
profusamente en las relaciones intergrupales, las tendencias 
comportamentales han recibido menos atención, a pesar de 
anteceder a los comportamientos. Cuddy et  al. (2007), 
dentro del modelo Behaviors From Intergroup Affect and 
Stereotypes Map, distinguieron dos dimensiones en las ten-
dencias comportamentales: la valencia (facilitación‐daño) 
y la intensidad (activa‐pasiva). De la combinación de és-
tas resultan cuatro tipos de tendencias comportamentales: 
de facilitación activa —beneficiar directamente al exogru-
po—, de facilitación pasiva —asociarse con el exogrupo 
si supone un beneficio—, de daño activo —dañar o herir 
explícitamente al exogupo— y de daño pasivo —ignorar, 
despreciar o infravalorar al exogrupo—.

Cuddy et  al. (2007) consideraron que las tendencias 
comportamentales podían estudiarse en tres niveles (inter-
personal, intergrupal e institucional), si bien no desarrolla-
ron escalas contextualizadas para medirlas. López‐Rodrí-
guez et al. (2016, 2017) elaboraron escalas para medir las 
tendencias comportamentales interpersonales e intergru-
pales hacia diferentes colectivos inmigrantes. En el presen-
te estudio, se analizaron las tendencias comportamentales 
interpersonales de los mexicanos hacia los migrantes hon-
dureños y se midieron las tendencias comportamentales 
institucionales. El nivel de las tendencias comportamen-
tales, interpersonal o institucional, podía condicionar el 
grado de facilitación o daño hacia los migrantes.

Hasta el momento se ha demostrado que los estereo-
tipos de moralidad determinan las tendencias comporta-
mentales (Brambilla, Sacchi et al., 2013), y concretamente 
predicen las tendencias de facilitación entre autóctonos es-
pañoles e inmigrantes marroquíes (Cuadrado et al., 2020, 
2021). Empero, no se ha examinado la relación entre los 
estereotipos de inmoralidad y las tendencias comportamen-
tales hacia una minoría, ni se han comparado las tendencias 
comportamentales interpersonales contra las institucionales. 
Ayudar o dañar a nivel interpersonal, lo cual implica una 
relación cara a cara, es distinto que a nivel institucional, 
esto es, apoyando políticas y acciones que las instituciones 
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pongan en marcha. Pincus (1996, 1999/2018) distinguió 
entre discriminación individual e institucional. Mientras 
que la primera se refiere a las acciones individuales o en 
pequeños grupos, la discriminación institucional aborda 
las políticas de las instituciones mayoritarias y el compor-
tamiento de los individuos que las implementan.

A pesar de la relevancia de distinguir entre estos dos 
niveles de comportamiento, la investigación psicosocial no 
ha comparado las tendencias comportamentales interper-
sonales contra las institucionales hacia minorías. Algunos 
estudios que han examinado la relación entre la distancia 
social y la facilitación han mostrado que las personas se 
preocupan menos (Duclos y Barasch, 2014) y ayudan me-
nos a otras (Gilead et al., 2018) al percibirlas distantes de 
ellas. Mientras las tendencias de facilitación se relacionan 
con menos distancia social, las tendencias de daño se rela-
cionan con una mayor distancia social. Es más fácil dañar 
a otros cuando no se ve su sufrimiento y cuando las con-
secuencias del daño se ven lejanas física y temporalmente 
(Bandura, 2004). Además, hay ocasiones en las que dañar a 
otros se considera justificado (A. P. Fiske y Rai, 2015). Por 
tanto, cabría esperar que las tendencias de facilitación se 
produjeran más a nivel interpersonal (interacción más cer-
cana), mientras que las de daño, más a nivel institucional 
(más distancia social). En el presente estudio se compara-
ron las tendencias comportamentales hacia los migrantes 
hondureños en ambos niveles.

EL PAPEL DEL CONTACTO INTERGRUPAL  
EN LAS ACTITUDES INTERGRUPALES

En la hipótesis del contacto (Allport, 1954) se consideraba 
que el desconocimiento intergrupal generaba prejuicio y 
discriminación, por lo que aumentar el contacto entre los 
grupos reduciría las evaluaciones y actitudes intergrupales 
negativas. Investigaciones posteriores han matizado y enri-
quecido esta hipótesis (p. ej., Pettigrew y Tropp, 2008) al 
evidenciar que el contacto intergrupal mejora las relaciones 
intergrupales (Pettigrew et  al., 2011). Se ha demostrado 
que el contacto intergrupal agradable tiene efectos más 
importantes en las actitudes intergrupales que la cantidad 
de contacto intergrupal (Binder et al., 2009). Los efectos de 
la calidad del contacto intergrupal pueden ser directos e 
indirectos (Stephan et al., 2000). Numerosos estudios han 
mostrado que la calidad del contacto mejora la evalua-
ción de las mayorías hacia los inmigrantes e incrementa 
la atribución de estereotipos positivos a los inmigrantes 
(p. ej., Vezzali et al., 2010).

El contacto intergrupal mejora las relaciones intergru-
pales mediante procesos afectivos y cognitivos. Concreta-
mente, el contacto intergrupal puede reducir las tendencias 
de agresión mediante la reducción de la amenaza intergru-
pal percibida (Schmid et al., 2014). El contacto intergrupal 
también puede disminuir las tendencias comportamenta-
les negativas mediante un incremento en la confianza y 
una reducción en las emociones negativas, mientras que 
puede predecir las tendencias comportamentales positivas 
mediante la confianza y las emociones positivas (Rozich 
et al., 2018). La cantidad de contacto con inmigrantes se 
ha asociado con una percepción más positiva de éstos en 
moralidad, sociabilidad y competencia, pero la moralidad 
ha resultado la única dimensión estereotípica que ha me-
diado la relación entre la cantidad de contacto intergrupal 
y las tendencias comportamentales (Brambilla, Hewstone y 
Colucci, 2013).

Por otra parte, conviene distinguir entre el impacto 
de la confianza en la información recibida al interactuar 
directamente con un grupo y la información basada en los 
medios de comunicación. Concretamente, confiar en la 
información de los medios sobre los musulmanes se ha 
asociado con apoyar políticas públicas que dañan sus dere-
chos, mientras que la confianza en el contacto intergrupal 
directo ha reducido las actitudes negativas hacia este grupo 
(Saleem et al., 2016).

OBJETIVO E HIPÓTESIS

Aunque se han analizado las actitudes de los hispanoameri-
canos hacia inmigrantes de otros países hispanoamericanos 
(p. ej., Carmona‐Halty et al., 2018), existen lagunas sobre 
los estereotipos de moralidad e inmoralidad, la amenaza 
percibida y las tendencias comportamentales de los mexi-
canos respecto de los hondureños en las caravanas migran-
tes. Si bien existe literatura reciente que refleja la impor-
tancia de considerar variables actitudinales en la migración 
centroamericana por México (p. ej., Buenrostro Mercado y 
Ramos Lira, 2021a, 2021b), la mayoría de los estudios se 
ha centrado en variables sociopolíticas del fenómeno mi-
gratorio, por lo que es necesario ampliar los estudios psi-
cosociales. Hasta donde conocemos, no se han contrastado 
los papeles de la calidad y de la cantidad de contacto inter-
grupal ni de los estereotipos de moralidad e inmoralidad y la 
amenaza percibida entre las tendencias comportamentales 
interpersonales y las institucionales.

Considerando la literatura previa y la relevancia social de 
las caravanas migrantes que atraviesan México, el presente 
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estudio tuvo como objetivo principal analizar cómo el con-
tacto de los residentes mexicanos con los migrantes hondu-
reños se relacionaba con las tendencias comportamentales de 
aquéllos hacia este grupo y el papel que los estereotipos 
de moralidad e inmoralidad y la amenaza percibida desem-
peñaban en esta relación.

Hasta el momento, el contraste de las tendencias com-
portamentales interpersonales con las institucionales no se 
ha abordado de forma sistemática. Se esperaba encontrar 
un patrón diferencial de las tendencias de facilitación activa 
y de daño activo interpersonales con respecto a las institu-
cionales, dado que el nivel interpersonal implica una inte-
racción estrecha, mientras que el nivel institucional supone 
una mayor distancia. Concretamente, se esperaba que los 
mexicanos expresaran mayores tendencias de facilitación 
activa interpersonales que institucionales y, por el contra-
rio, mayores tendencias de daño activo institucionales que 
interpersonales (hipótesis 1). En línea con robustos resul-
tados previos (p. ej., Binder et al., 2009), se esperaba que 
la calidad del contacto intergrupal se relacionara, más que la 
cantidad de ese contacto, con los estereotipos de moralidad 
e inmoralidad, la amenaza percibida y las tendencias com-
portamentales (hipótesis 2). Finalmente, considerando la 
prolífica investigación sobre los mediadores de los efectos 
del contacto intergrupal en las relaciones intergrupales, se 
esperaba que los estereotipos de moralidad e inmoralidad y 
la amenaza percibida mediaran la relación entre la calidad 
del contacto intergrupal y las tendencias comportamenta-
les, de forma que los estereotipos de moralidad desempeña-
ran un papel dominante en las tendencias de facilitación, y 
la amenaza percibida, en las de daño (hipótesis 3).

Este estudio se contextualizó en dos ciudades mexi-
canas —Guadalajara y Tijuana— que forman parte de la 
llamada ruta segura hacia la frontera con los Estados Uni-
dos que la primera caravana eligió (Nájar, 2018). Guadala-
jara era el punto geográfico intermedio de la ruta y una de 
las ciudades en las que se instalaron albergues para que los 
migrantes pudieran hacer una pausa y continuar su camino 
(Martínez Hernández Mejía, 2018), mientras que Tijuana 
era el destino final en México antes de intentar entrar a los 
Estados Unidos (Corona, 2018).

MÉTODO

Participantes

La muestra se formó por 540 mexicanos (64.26 % mujeres)1 
de entre 18 y 64 años de edad (M = 26.03, dt = 8.94), 
seleccionados mediante un muestreo accidental solici-
tando la participación de quienes fueran mayores de 
18 años de edad, fueran mexicanos y residieran en Méxi-
co. Los participantes residían en Guadalajara y Tijuana,2 
más de la mitad eran estudiantes y 35.37 %, trabajadores 
(para más información, véase la tabla 1). Todos partici-
paron voluntariamente y no recibieron ningún incentivo 
o remuneración.

Instrumentos

Estereotipos de moralidad e inmoralidad. Se midieron con la 
Escala del Contenido Moral de los Estereotipos, de Sayans‐
Jiménez et al. (2018), adaptada al grupo objeto de estudio. 
Los participantes indicaban cuántos migrantes hondure-
ños consideraban que tendrían diversas características. La 
escala se componía de 10 ítems: cinco de estereotipos de 
moralidad (α = .91) y cinco de estereotipos de inmoralidad 
(α = .91). La escala de respuesta tipo Likert oscilaba entre 
1 (ninguna) y 7 (todas). En cada factor, puntuaciones altas 
indicaban estereotipos más intensos. Un análisis factorial 
confirmatorio constató que el ajuste de la escala a dos 
factores era adecuado, χ²(34) = 99.38, p < .001; índice de 
ajuste comparativo  (cfi) = .98; error medio cuadrático 
de aproximación (rmsea) = .06; residuo medio cuadráti-
co tipificado (srmr) = .03.

Amenaza percibida. Se utilizó la Escala de Percepción 
de Amenaza Exogrupal (Navas Luque et  al., 2012) con 
los migrantes hondureños como grupo objeto de estudio. 
Los participantes respondían en qué medida sentían que 
estaban en peligro distintas cuestiones por los migrantes 

1 No se encontraron diferencias entre los sexos, excepto que las ten-
dencias de daño activo interpersonales eran mayores en los hom-
bres (n = 193, M = 1.14, dt = 0.49) que en las mujeres (n = 347, 
M = 1.04, dt = 0.20), t (538) = 3.18, p = .002, d = 0.28.

2 No se encontraron diferencias entre las ciudades, excepto que los par-
ticipantes de Guadalajara (n = 383, M = 2.18, dt = 1.21) mostraban 
menor amenaza simbólica percibida que los de Tijuana (n = 157, 
M = 2.91, dt = 1.30), t (538) = −3.07, p = .002, d = −0.29. También 
se encontraron mayores tendencias de daño pasivo institucionales en 
los residentes de Guadalajara (M = 1.52, dt = 0.73) que en los de 
Tijuana (M = 1.52, dt = 0.85), t (538) = 2.23, p = .03, d = 0.21.
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hondureños. La escala se componía de 13 ítems: nueve de 
amenaza realista (α = .94) y cuatro de amenaza simbólica 
(α = .88). El formato de respuesta tipo Likert oscilaba de 
1  (nada) a 5  (mucho). Puntuaciones altas indicaban ma-
yor amenaza percibida. Diferentes análisis han mostrado 
adecuadas indicaciones de validez de la escala por las co-
rrelaciones con otras variables psicosociales en la dirección 
esperada. Por ejemplo, la amenaza percibida y la naturale-
za del contacto han explicado 47 % del prejuicio afectivo 
de los chilenos hacia los inmigrantes hispanoamericanos 
(Carmona‐Halty et al., 2018).

Tendencias comportamentales interpersonales. Se utili-
zó la Escala de Tendencias Comportamentales Interper-
sonales (López‐Rodríguez et al., 2017) con los migrantes 
hondureños como grupo objeto de estudio. Se pedía a los 
participantes que imaginaran diversas situaciones con un 
migrante hondureño e indicaran en qué medida estarían 
dispuestos a algunas acciones hacia esa persona. La escala 
se componía de 12 ítems: tres de tendencias de facilitación 
activa (α = .78), tres de tendencias de facilitación pasiva 
(α = .82), tres de tendencias de daño activo (α = .80) y tres 
de tendencias de daño pasivo (α = .56). El formato de res-
puesta era tipo Likert de 5 puntos (1 = nada, 5 = mucho). 
Un análisis factorial confirmatorio reveló que el modelo de 
cuatro factores (tendencias de facilitación activa, de facili-

tación pasiva, de daño activo y de daño pasivo) mostraba 
un ajuste adecuado, χ²(48) = 110.75, p < .001; cfi = .97; 
rmsea = .05; srmr = .04. Las covarianzas entre los factores 
mostraron que éstos correlacionaban entre sí, excepto el de 
tendencias de daño activo, el cual no correlacionaba con 
el de tendencias de facilitación activa ni con el de tenden-
cias de facilitación pasiva. Empero, debido al valor inade-
cuado del coeficiente alfa de las tendencias de daño pasivo, 
este factor no se utilizó en los análisis.

Tendencias comportamentales institucionales. Se utilizó 
una versión reducida de la Escala de Tendencias Compor-
tamentales Institucionales basada en el estudio piloto de 
una escala no publicada de 20 ítems (que las autoras desa-
rrollamos) y tres grupos objeto de estudio con 413 españo-
les. El análisis psicométrico mostró que 12 ítems presenta-
ban buen ajuste a los cuatro factores esperados.

Para el presente estudio, los ítems de tendencias de 
facilitación se extrajeron del estudio piloto por criterios 
psicométricos (se eliminó un ítem de tendencias de facili-
tación activa que reducía el ajuste de la escala), y los ítems 
de tendencias de daño se seleccionaron en función de su 
contenido (que representaran la realidad de México y a los 
migrantes hondureños, cuya situación era más transitoria 
que la de los grupos en el estudio piloto). Los participantes 
indicaban en qué grado estarían dispuestos a apoyar cier-
tas medidas institucionales hacia los migrantes hondureños 
mediante 11 ítems: dos de tendencias de facilitación activa 
(«impedir su discriminación» e «igualar sus derechos a los 
de los mexicanos»; r = .68, p < .001), tres de tendencias de 
facilitación pasiva («cooperar con el Gobierno hondureño 
si eso es beneficioso», «colaborar con sus asociaciones para 
mejorar las condiciones de las colonias»3 y «colaborar con 
empresarios de su país si eso es beneficioso para nuestra 
economía»; α = .77), cuatro de tendencias de daño activo 
(«expulsarlos de México si no tienen “papeles”», «obligarlos 
a volver a su país si no tienen trabajo», «expulsarlos del país 
si han cometido un delito» y «establecer colonias separadas 
para ellos y para nosotros»; α = .74) y dos de tendencias de 
daño pasivo («dar prioridad a los mexicanos en la asisten-
cia sanitaria» y «dar prioridad a las ayudas sociales para los 
mexicanos»; r = .67, p < .001). El formato de respuesta era 
tipo Likert de 5 puntos (1 = nada, 5 = mucho). Un análi-
sis factorial confirmatorio reveló que el modelo de cuatro 
factores (tendencias de facilitación activa, de facilitación 
pasiva, de daño activo y de daño pasivo) mostraba un ajuste 
adecuado una vez que un ítem de tendencias de facilitación 

3 Se sustituyó la palabra «barrios» de la escala original por «colonias» 
para adaptarla al contexto mexicano.

Tabla 1. Características demográficas de los participantes 
(N = 540)

Característica %
Estado civil

     Soltero 78.33

     Casado 13.33

     Vivía en pareja 6.30

     Separado o divorciado 1.67

     Viudo 0.37

Nivel de estudios

     Estudios universitarios 84.44

     Estudios superiores no universitarios 15.19

     Estudios secundarios 0.37

Actividad principal

     Estudiante 60.19

     Trabajador 35.37

     Amo de casa 3.70

     Jubilado 0.37

     Trabajador y estudiante 0.37
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activa se excluía, χ²(38) = 133.95, p < .001; cfi = .96; rm-
sea = .07; srmr = .06. Las covarianzas entre los factores 
mostraron que éstos correlacionaban entre sí, excepto el de 
tendencias de facilitación pasiva y el de tendencias de daño 
pasivo. No se especificaron covarianzas residuales.

Calidad del contacto intergrupal. Los participantes res-
pondieron a un ítem original (Navas Luque y Rojas Teja-
da, 2010; aunque modificando el grupo objeto de estudio) 
acerca de cómo había sido o era en ese momento el con-
tacto con los migrantes hondureños. La escala de respuesta 
oscilaba de 1 (muy desagradable) a 5 (muy agradable).

Cantidad de contacto intergrupal. Se midió con seis 
ítems (Cervantes et al., 2019), sustituyendo el grupo ob-
jeto de estudio. Se preguntaba cuánto contacto tenían o 
habían tenido los participantes con los migrantes hondu-
reños en ciertos lugares. La escala de respuesta oscilaba de 
1  (nada) a 5  (mucho). Puntuaciones altas indicaban más 
contacto intergrupal (α = .73).

Procedimiento

Siguiendo un diseño ex post facto retrospectivo, los partici-
pantes cumplimentaron las escalas mediante un formulario 
en línea difundido entre grupos de redes sociales seleccio-
nadas por su alto uso entre universitarios. En el formulario 
se solicitaba participar y, opcionalmente, reenviar el for-
mulario a otros posibles participantes. En él se informaba 
del objetivo del estudio, las responsables, el tratamiento 
anónimo y confidencial de los datos y su carácter volunta-
rio. Los participantes invirtieron aproximadamente 30 min 
en cumplimentar el formulario. Los datos se recogieron en 
agosto de 2019 mediante un formulario de Google. El or-
den de presentación de las escalas fue siempre el mismo: 
consentimiento informado, cantidad de contacto inter-
grupal, estereotipos de moralidad e inmoralidad, amenaza 
percibida, tendencias comportamentales interpersonales, 
calidad del contacto intergrupal, tendencias comporta-
mentales institucionales y variables demográficas. Era ne-
cesario responder a todos los ítems (agrupados por escalas) 
y se permitía volver. No se limitó el tiempo para cumpli-
mentar el formulario ni se dio la opción de interrumpir la 
participación y continuar después.

Análisis de los datos

Primero, se realizaron análisis factoriales confirmatorios 
con el programa jasp (versión 0.14; jasp Team, 2020) para 

las escalas de tendencias comportamentales interpersona-
les e institucionales por separado para verificar si el uso de 
cuatro factores era adecuado. También se realizó un análi-
sis factorial confirmatorio para comprobar si el uso de dos 
factores estereotípicos por separado (contra una medida de 
estereotipos) funcionaba bien. Para el resto de los análisis 
se utilizó el programa ibm spss Statistics (versión 27). Se 
calcularon los coeficientes de fiabilidad de las escalas con 
la alfa de Cronbach. Se realizaron análisis descriptivos y 
se utilizaron pruebas t para muestras independientes para 
comprobar si existían diferencias en las variables en fun-
ción del sexo y la ciudad de residencia de los participantes. 
Se utilizaron pruebas t para muestras relacionadas para co-
nocer si las medias de cada variable eran diferentes al punto 
medio teórico de la escala de respuesta (3 o 4). Se com-
probaron las relaciones entre las variables mediante análi-
sis de correlación de Pearson. Además, se probó si existían 
diferencias entre las tendencias comportamentales inter-
personales y las institucionales con un análisis de la varian-
za de medidas repetidas. Finalmente, se utilizó la macro 
process (versión 4.0) de Hayes (2018) para comprobar los 
efectos indirectos de la calidad del contacto intergrupal en 
las tendencias comportamentales mediante los estereotipos 
de moralidad e inmoralidad y la amenaza percibida, para 
lo cual se especificaron modelos de mediación múltiple en 
paralelo (modelo  4 de la macro). Al no permitirse en el 
formulario dejar ítems en blanco, no hubo datos perdidos.

RESULTADOS

Análisis descriptivos

Como puede observarse en la figura  1, los participantes 
mantenían estereotipos de moralidad e inmoralidad ambi-
valentes (medias moderadas‐bajas) hacia los migrantes hon-
dureños, en general se sentían poco amenazados por ellos 
e informaron de un contacto de calidad media y bajo con 
ellos.4 Los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 2.

Hipótesis 1: comparación de las tendencias comportamentales 
interpersonales contra las institucionales

Para contrastar la hipótesis 1, sobre si las tendencias com-
portamentales se expresaban con diferente intensidad a 

4 Para un análisis pormenorizado de estos datos descriptivos, véase 
Vázquez‐Flores et al. (2021). 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las variables (N = 540)

Variable M dt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. Estereotipos de moralidad 3.53 1.26 —
  2. Estereotipos de inmoralidad 3.04 1.14 −.25** —
  3. Amenaza realista percibida 2.41 0.99 −.35** .49** —
  4. Amenaza simbólica percibida 1.58 0.78 −.27** .35** .61** —
  5. Tendencias de facilitación activa interpersonales 3.70 0.83 .42** −.23** −.28** −.25** —
  6. Tendencias de facilitación activa institucionales 3.31 1.08 .48** −.34** −.39** −.31** .62** —
  7. Tendencias de facilitación pasiva interpersonales 2.14 1.07 .44** −.31** −.35** −.21** .45** .52** —
  8. Tendencias de facilitación pasiva institucionales 3.38 0.98 .35** −.16** −.18** −.18** .47** .70** .42** —
  9. Tendencias de daño activo interpersonales 1.07 0.34 .02 .11* .09* .20** −.02 −.02 .05 −.05 —
10. Tendencias de daño activo institucionales 2.52 0.92 −.33** .48** .55** .34** −.27** −.37** −.35** −.11* .11** —
11. Tendencias de daño pasivo institucionales 3.10 1.24 −.22** .34** .44** .20** −.24** −.30** −.30** −.01 .02 .58** —
12. Calidad del contacto intergrupal 3.01 0.54 .29** −.41** −.33** −.26** .29** .38** .29** .20** −.07 −.33** −.20** —
13. Cantidad de contacto intergrupal 1.44 0.46 −.08 .11* .13** .08 .04 −.03 −.05 .02 −.07 .05 .00 −.01

*p ≤ .05. **p ≤ .01.
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Figura 1. Puntuación media de los participantes (N = 540) en las variables del estudio
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nivel interpersonal que institucional, se realizó un análi-
sis de la varianza de medidas repetidas. El análisis mostró 
diferencias entre el nivel interpersonal y el institucional 
según la prueba lambda de Wilks, F(6, 534) = 1207.28, 
p < .001, ηp² = .93, y la prueba de Greenhouse‐Geisser, 
F(2.71, 994.31) = 552.51, p < .001, ηp² = .50. Como se 
ilustra en la figura 1, según la prueba de Bonferroni, los 
participantes estaban más dispuestos a comportamientos 
de facilitación activa interpersonales que institucionales 
(p < .001). Por el contrario, mostraban mayores tendencias 
a ayudar pasivamente y a dañar activamente a nivel institu-
cional que interpersonal (p < .001).

Hipótesis 2: la importancia de un contacto  
intergrupal agradable

Para verificar la hipótesis 2, sobre si la calidad del contacto 
intergrupal se relacionaba más que la cantidad de contac-
to intergrupal con los estereotipos de moralidad e inmo-
ralidad, la amenaza percibida y las tendencias comporta-
mentales, se realizaron análisis de correlación de Pearson 
entre todas las variables. Como se muestra en la tabla 2, la 
calidad del contacto se relacionaba más con los estereoti-
pos de moralidad e inmoralidad, la amenaza percibida y las 
tendencias comportamentales que la cantidad de contacto. 
Las correlaciones estaban en la dirección esperada (excepto 
aquéllas con las tendencias de daño activo interpersonales). 
Es decir, informar de un contacto más agradable se asociaba 
con más estereotipos de moralidad, menos estereotipos de 
inmoralidad, menos amenaza percibida, más tendencias 
de facilitación y menos tendencias de daño institucionales. 
Por su parte, la cantidad de contacto resultó la variable 
con menos correlaciones en el estudio, al relacionarse úni-
camente con los estereotipos de inmoralidad y la amenaza 
realista percibida.

Hipótesis 3: el papel de los estereotipos de moralidad  
e inmoralidad y la amenaza percibida

Los análisis previos mostraron, en general, que los este-
reotipos de moralidad se relacionaban positivamente con 
las tendencias de facilitación y negativamente con las de 
daño, mientras que se encontró el patrón opuesto para los 
estereotipos de inmoralidad y la amenaza percibida. Para 
comprobar la hipótesis 3, sobre si la calidad del contacto 
intergrupal se relacionaba indirectamente con las tenden-
cias comportamentales mediante los estereotipos de mora-

lidad e inmoralidad y la amenaza percibida, se definieron 
varios modelos de mediación múltiple en paralelo. Se es-
pecificaron los estereotipos de moralidad, los estereotipos 
de inmoralidad, la amenaza realista percibida y la amena-
za simbólica percibida como mediadoras entre la calidad 
del contacto intergrupal y las tendencias comportamen-
tales interpersonales e institucionales. Para los análisis de 
mediación se tipificaron todas las medias y se controló la 
cantidad de contacto intergrupal como covariable. En las 
figuras  2 y 3 puede observarse los efectos directos y los 
efectos totales de la calidad del contacto sobre las tenden-
cias de facilitación y de daño, respectivamente, así como las 
relaciones y la varianza explicada en cada caso. Los efectos 
indirectos que se presentan a continuación se considera-
ron significativos cuando el intervalo de 95 % de confian-
za (ic 95 %) no incluía el 0.00.

Los análisis revelaron que la percepción de los migran-
tes hondureños como morales mediaba parcialmente la 
relación positiva entre la calidad del contacto intergrupal y 
las tendencias de facilitación activa, tanto interpersonales, 
b = 0.09, et = 0.02, ic 95 % [0.05, 0.15], como institucio-
nales, b = 0.10, et = 0.02, ic 95 % [0.05, 0.15]. La calidad 
del contacto también se relacionaba indirectamente con 
las tendencias de facilitación activa institucionales me-
diante una menor amenaza realista percibida, b = 0.05, 
et = 0.02, ic 95 % [0.01, 0.09] (véase la figura 2A).

En el caso de las tendencias de facilitación pasiva, los es-
tereotipos de moralidad mediaron parcialmente la relación 
entre la calidad del contacto intergrupal y las tendencias 
comportamentales interpersonales, b = 0.09, et = 0.02, 
ic 95 % [0.05, 0.14], e institucionales, b = 0.09, et = 0.02, 
ic 95 % [0.05, 0.14]. La calidad del contacto se relacio-
naba indirectamente con las tendencias de facilitación pa-
siva interpersonales también mediante los estereotipos de 
inmoralidad, b = 0.05, et = 0.02, ic  95 % [0.01, 0.09], 
y la amenaza realista percibida, b = 0.06, et = 0.02, 
ic 95 % [0.02, 0.10] (véase la figura 2B).

Respecto a las tendencias de daño activo, la calidad 
del contacto intergrupal se relacionaba indirectamente 
con las tendencias de daño activo interpersonales median-
te la amenaza simbólica percibida, b = −0.06, et = 0.03, 
ic 95 % [−0.12, −0.02]. En relación con las tendencias de 
daño activo institucionales, los mediadores parciales de la re-
lación entre la calidad del contacto y las tendencias compor-
tamentales fueron los estereotipos de moralidad, b = −0.03, 
et = 0.01, ic 95 % [−0.06, −0.01], los estereotipos de in-
moralidad, b = −0.09, et = 0.02, ic  95 % [−0.14, −0.06], 
y la amenaza realista percibida, b = −0.12, et = 0.02, 
ic 95 % [−0.17, −0.08] (véase la figura 3A).
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Figura 2. Modelos de mediación de la relación entre la calidad 
del contacto intergrupal y las tendencias de facilitación
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Notas: N = 540. Los coeficientes son tipificados. Los valores superiores se refieren a las tendencias de 
facilitación interpersonales, mientras que los valores inferiores, a las institucionales. Los efectos totales se 
muestran entre paréntesis.

*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .001.

La relación negativa entre la calidad del contacto in-
tergrupal y las tendencias de daño pasivo instituciona-
les la mediaban parcialmente los estereotipos de inmo-
ralidad, b = −0.07, et = 0.02, ic  95 % [−0.11, −0.03], 
y la amenaza realista percibida, b = −0.14, et = 0.02, 
ic 95 % [−0.19, −0.09] (véase la figura 3B).5

5 Se halló una relación negativa inesperada entre la amenaza simbólica 
percibida y las tendencias de daño pasivo institucionales, b = −0.13, 
p = .01, y una relación indirecta positiva entre la calidad del contacto 
intergrupal y este tipo de tendencias de daño mediante la amenaza 
simbólica percibida, b = 0.03, et = 0.02, ic 95 % [0.01, 0.07].

En general, los estereotipos de moralidad mediaban de 
forma consistente las relaciones entre la calidad del con-
tacto con los migrantes hondureños y las tendencias de 
facilitación, mientras que los estereotipos de inmoralidad 
mediaban las relaciones entre la calidad del contacto y las 
tendencias de daño institucionales. Por su parte, la amena-
za percibida desempeñó un papel en los efectos indirectos 
entre la calidad del contacto y las tendencias de daño.



116

Revista Mexicana de Psicología
Vol. 39, núm. 2, julio-diciembre de 2022

Vázquez-Flores et al.

Notas: N = 540. Los coeficientes son tipificados. En el panel A, los valores superiores se refieren a las 
tendencias de daño interpersonales, mientras que los valores inferiores, a las institucionales. Los efectos 
totales se muestran entre paréntesis.

*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .001.

Figura 3. Modelos de mediación de la relación entre la calidad 
del contacto intergrupal y las tendencias de daño
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DISCUSIÓN

La primera caravana migrante apareció inesperadamente 
en México, lo que generó un fuerte debate sociopolítico. 
Ante la ausencia de investigaciones sistemáticas previas 
sobre esta cuestión, los objetivos de este estudio fueron 
conocer los estereotipos de moralidad e inmoralidad, la 
amenaza percibida y las tendencias comportamentales que 
mantenían los mexicanos hacia los migrantes hondureños. 
Asimismo, se pretendía analizar el papel de los estereotipos 
de moralidad e inmoralidad y la amenaza percibida en la 

relación entre la calidad del contacto intergrupal y las ten-
dencias comportamentales.

Los mexicanos de nuestra muestra estaban más dis-
puestos a ayudar directamente (tendencias de facilitación 
activa) a los migrantes hondureños a nivel interpersonal 
que institucional. Empero, cuando se trataba de ayuda in-
directa (tendencias de facilitación pasiva), las tendencias 
comportamentales eran mayores a nivel institucional que 
interpersonal, y estaban menos dispuestos a dañarlos ac-
tivamente a nivel interpersonal que institucional. Que las 
tendencias de facilitación activa se produjeran más a nivel 
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interpersonal que institucional podría deberse a una menor 
preocupación de los mexicanos por los hondureños en un 
ambiente más distante, como es el institucional (Duclos y 
Barasch, 2014). Resultaría más difícil negar la ayuda di-
recta a un hondureño en caso de necesidad que la defensa 
institucional de los hondureños en general. Lo contrario 
ocurriría con las tendencias de daño: resultaría más difícil 
dañar directamente a un hondureño que apoyar políticas 
que dañen a los migrantes hondureños. Lo anterior coinci-
de con que puede ser más fácil dañar al otro ante un sufri-
miento no visible y lejano (Bandura, 2004).

Se confirma la mayor relevancia de la calidad del con-
tacto intergrupal que de la cantidad de contacto intergru-
pal en las actitudes intergrupales (Binder et  al., 2009). 
Nuestros resultados confirman que los efectos de la calidad 
del contacto sobre las tendencias comportamentales hacia 
los migrantes hondureños los median los estereotipos de 
moralidad e inmoralidad y la amenaza percibida. Estos 
resultados apoyan los de Brambilla, Hewstone y Colucci 
(2013), en los que se demostró la capacidad mediadora de 
los estereotipos de moralidad en la relación entre el contac-
to intergrupal y las tendencias prosociales, y los de Yitmen 
y Verkuyten (2018), en los que la amenaza percibida era un 
predictor de las tendencias comportamentales. Concreta-
mente, nuestros resultados coinciden con los de Constan-
tin y Cuadrado (2021), en los que las emociones negativas 
predecían las tendencias de daño de los adolescentes.

Una diferencia entre el estudio de Brambilla, Hewstone 
y Colucci (2013) y el nuestro es que medimos por sepa-
rado la calidad del contacto intergrupal y la cantidad de 
contacto intergrupal. Esta diferencia resulta crucial, ya que 
la calidad del contacto tiene mayor efecto en las tendencias 
comportamentales. Asimismo, a diferencia del trabajo de 
Brambilla, Hewstone y Colucci, medimos las tendencias 
de facilitación (activa y pasiva) y de daño (activo y pasivo) 
interpersonales e institucionales. Esta aportación permite 
conocer las variables psicosociales relacionadas con las ten-
dencias comportamentales con diferentes valencias, inten-
sidades y niveles.

Además, nuestro estudio incluyó como mediadoras la 
amenaza percibida y los estereotipos de inmoralidad, como 
una variable distinta a los estereotipos de moralidad, con 
lo cual se sustentó lo que Sayans‐Jiménez et  al. (2017) 
propusieron respecto a que estudiar los aspectos negativos 
de la moralidad puede contribuir a explicar mejor la eva-
luación exogrupal. Esta decisión fue clave para demostrar 
que el efecto de la calidad del contacto intergrupal en las 
tendencias comportamentales lo median variables distin-
tas, dependiendo de si se trata de tendencias de facilitación 

o de daño. En efecto, la moralidad que se percibía de los 
migrantes hondureños mediaba de forma consistente la 
relación entre la calidad del contacto y las tendencias de 
facilitación, mientras que la amenaza percibida lo hacía en 
la relación entre la calidad del contacto y las tendencias de 
daño. Finalmente, la inmoralidad que se percibía de los 
migrantes hondureños también mediaba la relación entre 
la calidad del contacto y las tendencias de daño, aunque 
sólo institucionales.

Se ha propuesto que la calidad del contacto intergrupal 
tiene efectos directos e indirectos en las relaciones intergru-
pales (Stephan et al., 2000), siendo más importante que la 
cantidad de contacto intergrupal en las actitudes hacia el 
exogrupo (p. ej., Binder et al., 2009). Acorde con lo an-
terior, en nuestro estudio se demuestra que un contacto 
agradable con los migrantes hondureños puede llevar a 
mayores tendencias de facilitación mediante los estereoti-
pos de moralidad sobre ellos, mientras que un contacto 
desagradable puede conllevar tendencias de daño mediante 
la amenaza que los mexicanos perciban de aquéllos. Estos 
resultados, novedosos en el contexto de las caravanas mi-
grantes, apoyan la idea de que los estereotipos de morali-
dad y la amenaza percibida aportan información distintiva 
y complementaria sobre el exogrupo.

Como es habitual, el estudio no está exento de limi-
taciones. La muestra no fue probabilística y el diseño fue 
correlativo, por lo que futuros estudios experimentales 
podrían complementar y corroborar nuestros resultados. 
Además, las tendencias comportamentales se midieron 
sólo en dos de los tres niveles que Cuddy et  al. (2007) 
propusieron. En futuras investigaciones, sería interesante 
incluir también el nivel intergrupal. Es importante ser cau-
tos en generalizar estos resultados, ya que los modelos de 
mediación con datos transversales en ningún caso permi-
ten interpretar relaciones causales entre las variables, aun 
respondiendo, como en los modelos examinados, a justifi-
caciones teóricas derivadas de estudios previos. Asimismo, 
la Escala de Tendencias Comportamentales Institucionales 
se adaptó a partir de un estudio en España, pero se reco-
mienda probar su validez en otros contextos. Finalmente, 
la generalización de los resultados la limitan las caracterís-
ticas de la muestra (p. ej., la mayoría de los participantes 
eran estudiantes universitarios y mujeres). No obstante las 
limitaciones, este estudio puede considerarse pionero so-
bre las percepciones y las tendencias comportamentales de 
los mexicanos hacia las caravanas migrantes que atraviesan 
México, así como sobre el papel del contacto intergrupal 
en las relaciones entre estas variables. Finalmente, nuestro 
estudio probó una nueva escala para medir las tendencias 
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comportamentales institucionales que parece detectar ten-
dencias más negativas que a nivel interpersonal.

Se confirma la necesidad de continuar investigando 
sobre la calidad del contacto intergrupal, los estereotipos 
de moralidad e inmoralidad y la amenaza percibida, así 
como de incluir diferentes niveles de tendencias comporta-
mentales (interpersonales, intergrupales e institucionales). 
Igualmente, sería muy enriquecedor investigar con los mi-
grantes hondureños para conocer sus percepciones sobre 
los mexicanos y el trato recibido en su tránsito por México.

Nuestros resultados pueden contribuir a diseñar po-
líticas migratorias ajustadas a nuevos fenómenos sociales, 
como las caravanas migrantes, para proteger los derechos 
de los migrantes vulnerables y favorecer medidas legislati-
vas que integren a los migrantes en el sistema social mexi-
cano. Concretamente, se pretende que estos resultados 
se utilicen para desarrollar programas de intervención en 
instituciones públicas y para crear programas de sensibi-
lización que aumenten los estereotipos de moralidad que 
las mayorías tengan sobre los migrantes y disminuyan la 
amenaza que perciban de éstos. Finalmente, destacamos 
la importancia de reconocer las diferencias comportamen-
tales entre el nivel interpersonal y el institucional, siendo 
en éste donde las tendencias de daño se intensifican, por 
lo que un contacto intergrupal agradable y personalizado 
que reduzca la amenaza percibida puede contribuir a que 
los mexicanos aumenten su apoyo a políticas migratorias 
favorables.
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