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Resumen
Este estudio examina la relación entre la autoestima colectiva étnica y diferentes 

aspectos del proceso de aculturación en inmigrantes ecuatorianos residentes en Murcia. 
De acuerdo con el modelo bidimensional de aculturación, se prueba la hipótesis de la  
independencia entre el deseo de contacto con el exogrupo y el deseo de mantener el 
modelo cultural propio. Los resultados señalan que las mujeres quieren mantener su 
cultura más que los hombres  y éstos comportarse como los españoles. Asimismo, se 
observa que la edad y el nivel de estudios influyen sobre la autoestima privada, el con-
tacto con ecuatorianos y la distancia cultural percibida. Los resultados se comentan con 
relación a la tradición de investigación de género e inmigración y al modelo bicultural 
de aculturación.  
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Abstract
This study examined the relationship between the ethnic collective self-esteem and 

the process of Ecuadorian immigrants’ acculturation in Murcia (Spain). In accordance 
with the bidimensional model of acculturation, the hypothesis of the independence bet-
ween the contact with the outgroup and maintenance of the own ethnic identity is proven. 
This hypothesis obtains a partial confirmation. The results show that the women want 
to maintain their culture more than men and these to behave as the Spaniards. Also, it 
is observed that the age and the level of studies influence on the private self-esteem, the 
contact with Ecuadorian and the perceived cultural distance. The results are discussed 
in relation to gender immigration studies and the bicultural model.
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El incremento de la inmigración en 
España ha dado origen a diferentes estu-
dios sobre la actitud hacia estos colectivos 
(Moreno y Duran, 2002; Navas y Cuadrado, 
2003). Sin embargo el  número de estudios 
realizados con los inmigrantes procedentes 
de Latinoamérica, y en concreto de Ecuador, 
es menor, aunque éstos alcanzan el primer 
lugar en la tasa de extranjeros empadronados 
(www.ine.es).  

El concepto que explica la relación de 
contacto entre los inmigrantes y los miem-
bros del país de acogida es el de acultura-
ción,  entendido como el  proceso mediante 
el que las personas cambian y son influidas 
por el contacto con otra cultura (Berry, 
1992). Los modelos de aculturación, el uni-
dimensional y el bidimensional (Flannery, 
Reise y Yu, 2001;  Lee, Sobal y Frongillo, 
2003; Ryder, Alden y Paulhus, 2000)  se 
diferencian tanto en la creencia sobre la 
compatibilización de los esquemas y modos 
culturales que inmigrantes y sociedad de 
acogida mantienen, como en la capacidad 
para detallar la forma de contacto por la que 
optarán los grupos. La visión unidimensio-
nal concibe la situación de contacto ente los 
grupos en función del grado de aceptación 
que los inmigrantes muestren con relación 
a los aspectos culturales de la sociedad ma-
yoritaria (Alba y Nee, 1997). La propuesta 
bidimensional, (Berry, 1997; Berry, Kim, 
Power, Young y Bujadi, 1989), que parece 
contar con mayor respaldo teórico y em-
pírico (Horenczyk, 1996; Liebkind, 2001; 
Ryder, Alden y Paulhus, 2000), defiende la 
posibilidad de combinar modelos culturales 
diferentes. Es decir,  la identificación con la 
propia cultura no impide la adaptación o la 
adopción de otra (Ben-Shalom y Horenczyk, 
2003; Sánchez y Fernández, 1993).

Las estrategias de aculturación, según el 
modelo bidimensional (Berry et al., 1989), 

surgen de la respuesta a dos cuestiones 
básicas planteadas a la hora de asentarse en 
otra sociedad: el deseo de mantener la propia 
cultura y el de mantener contactos con la 
cultura del país de acogida. Las respuestas 
a ambas cuestiones son independientes pero 
su combinación permite identificar cuatro 
estrategias de aculturación:  integración, 
que supone elegir el contacto y mantener 
la propia identidad cultural;  asimilación, 
que aparece cuando se desea el contacto 
pero no el mantenimiento de la identidad 
cultural; separación, que se produce cuando 
no se desea el contacto con la sociedad de 
acogida y se mantiene la identidad cultural; 
marginación, que sería contemplada como 
una situación de anomia social en la que ni 
se desea el contacto ni se mantiene la cultura 
de origen. En términos generales, integra-
ción y asimilación suelen ser las estrategias 
preferidas por los inmigrantes (Ryder et 
al., 2000; van Oudenhoven y Eisses, 1998), 
aunque algunos estudios han señalado que 
existen diferencias entre dominios públicos 
(fuera de casa) y privados  (dentro de casa) 
(Arends-Tóth y van de Vijver , 2003; Pion-
tkowski,  Florack,  Hoelker,  y Obdrzálek,  
2000).

La identificación étnica es considerada 
un aspecto de la aculturación psicológica 
(Verkeuyten y de Wolf , 2002). Diferentes 
estudios han demostrado la diferencia entre 
los aspectos cognitivos (def inirse a uno 
mismo como miembro típico del grupo)  
y evaluativos (la connotación emocional 
de esa pertenencia) de la identif icación 
grupal  (Ellemers, Kostekaas y Ouwerkek, 
1999; Phinney, et al. 1997). Crocker y 
sus colaboradores han creado la escala de 
autoestima colectiva (Luhtanen y Croker , 
1991, 1992) para valorar la identidad deri-
vada de la pertenencia grupal, atendiendo 
a cuatro facetas: la evaluación privada del 
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grupo, la evaluación pública, la importancia 
de esta pertenencia para la identidad y  la 
percepción de que uno es un buen miembro 
del grupo. 

La relación entre las cuatro facetas de la 
identidad étnica y la actitud de aculturación 
es compleja. Cuellar, Nyberg, Maldonado 
y Roberts (1997) hallan que los estudiantes 
mexicanos residentes en Estados Unidos 
disminuyen su grado de identidad étnica 
conforme muestran mayor grado de asimi-
lación conductual con el modelo nortea-
mericano. Por el contrario, Nesdale y Mak 
(2003) encuentran que la autoestima étnica 
se relaciona positivamente con el contacto 
endogrupal, la identif icación étnica y la 
distancia cultural percibida entre etnia y 
el país de acogida. Asimismo la tolerancia 
hacia los inmigrantes es otro aspecto que 
determina su deseo de contacto. Sobre estos 
hallazgos la presente investigación toma en 
consideración dos elementos que comple-
mentan la noción de distancia cultural: la 
tolerancia percibida a mantener sus costum-
bres y el grado en que los inmigrantes deben 
renunciar a las mismas. Liebkind (1996) 
demostró que el mejor predictor del grado 
de identificación con el país de acogida es 
la actitud positiva hacia las normas y cos-
tumbres del mismo. Sin embargo, parece 
que tener amigos del grupo mayoritario y el 
éxito personal en la sociedad de acogida no 
se relacionan con la identificación exogrupal 
(Nesdale y Mak, 2000), aunque sí con el 
deseo de integración  (Ben-Shalom y Horen-
czyk, 2003). La relación entre adaptación, 
identidad e inmigración es un proceso muy 
complejo (Phinney, Horenczyk, Liebkind 
y Vedder 2001), siendo la cuestión central 
si identidad étnica y aculturación son inde-
pendientes, como  afirma Hutnik (1991) y 
en qué condiciones intergrupales aparece tal 
independencia. 

A todo ello debemos añadir que, según  
Hondagneu-Sotelo (2000), el género es un 
elemento constitutivo del proceso migratorio 
y probablemente determina las conductas e 
identidades de los hombres y mujeres que 
migran. Respecto de la relación entre género, 
aculturación e identidad étnica los datos no 
parecen definitivos. Mientras algunas inves-
tigaciones  encuentran diferencias de género 
entre los inmigrantes, siendo las mujeres 
las que puntúan más en integración que los 
hombres (Abu-Rabia, 1997; Eisikovits, 2000; 
Liebkind, 1996), otros estudios  no hallan 
tales resultados (Nesdale et al., 1997; Sato y 
Cameron, 1999; Phinney et al., 2001).  Sin 
embargo, Ethier y Deaux (1994) aplicando 
tres subescalas (privada, pública e identi-
dad) para valorar la identidad étnica en una 
muestra de hispanos hallan que las mujeres 
puntúan más alto en la subescala de identidad 
que los hombres. Por su parte, Phinney, Cantu 
y Kurtz (1997), encontraron mayores niveles 
de autoestima en hombres que en mujeres, 
tanto en afroamericanos como  en latinos. 
En Holanda, Verkeuyten y de Wolf (2002) 
no encontraron diferencias de género en au-
toestima publica y privada entre la población 
inmigrante china, pero sí una correlación 
positiva entre mantenimiento cultural y las 
dos escalas de autoestima. 

Otros factores relevantes en el proceso 
de aculturación son la edad y el nivel de 
estudios, tal como hallan Arends-Tóth y van 
de Vijver (2003) en las actitudes de los turcos 
hacia la adaptación a la sociedad holandesa. 
En cuanto a la edad, los  más jóvenes suelen 
ser los que más se integran (Lee, Sogal y 
Frongillo, 2003).

Tomando en consideración estos aspec-
tos este estudio tiene como objetivo analizar 
la relación entre la autoestima étnica y di-
versos factores relacionados con el proceso 
de aculturación.  De acuerdo con el modelo 
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bicultural de aculturación, se espera hallar  
independencia entre el deseo de contacto y el 
mantenimiento de la cultura. Asimismo este 
estudio pretende  indagar sobre las diferen-
cias de género con relación  a la autoestima 
étnica. 

Método

Participantes

En el estudio participaron 107 inmigran-
tes ecuatorianos, 47 mujeres y  60 hombres, 
todos ellos residentes, más de dos años, en 
la ciudad de Murcia, y en situación legal. El 
rango de edad  oscila entre 15 y 54 años (M 
= 30,2, S. D. = 8,8). En relación al nivel de 
estudios, un 24% tiene estudios básicos, un 
51% posee estudios medios y un 24% tiene 
estudios universitarios. Tan solo un 1% carece 
de estudios. 

Procedimiento y medidas
La recogida de datos se efectuó a través 

del contacto directo entre encuestadores e 
inmigrantes en lugares de ocio, de trabajo,  
ONG´s y en distintos establecimientos (locu-
torios telefónicos,  comercios) frecuentados 
por ecuatorianos durante el segundo semestre 
del 2004.El cuestionario contenía las siguien-
tes medidas:

Autoestima  colectiva étnica
Para la medida de autoestima colectiva 

se usó la Collective Self-Esteem Scale de 
Luhtanen y Crocker (1992), en su versión 
CSR, adaptada para el colectivo ecuatoriano. 
La escala consta de 16 ítems agrupados en 
cuatro subescalas, cada una de ellas cons-
tituida por cuatro ítems: la subescala de 
autoestima colectiva privada (la evaluación 
que se hace del endogrupo), la  subescala de 
autoestima colectiva pública (el juicio que 

hacemos sobre como otros evalúan a nuestro 
grupo), la subescala de identidad colectiva 
(la importancia de nuestra pertenencia de cara 
a la identidad) y la subescala de pertenencia 
colectiva (la evaluación del rol de uno como 
miembro del grupo). Los sujetos responden 
en una escala con rango de respuesta de 1 
(completamente en desacuerdo) a 5 (com-
pletamente de acuerdo). La escala  global 
obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 
0.67, dato similar al obtenido por  Berrocal 
y Navas (2000) con españoles, o por Sato y 
Cameron (1999) con población japonesa. 
Para las subescalas, los coeficientes alfa 
fueron 0.50 y 0.41 para autoestima pública 
y privada respectivamente. Nesdale y Mak 
(2003) encontraron valores semejantes para 
la subescala de identidad colectiva privada.  
El análisis de los ítems revela que elimina-
ción del item 6 de la subescala de autoestima 
privada mejora su fiabilidad a 0.46 razón por 
la que se eliminó. Las otras dos subescalas 
obtuvieron coeficientes alfa de 0.38 para la de 
identidad y de 0.29 para la de pertenencia, ra-
zón por la que se excluyeron de los análisis.

Aspectos de aculturación
Los aspectos más relevantes de cara a la 

medición de la aculturación se recogieron a 
través de una escala tipo Likert. De acuerdo 
con los resultados de Lee, Jones, Mineyama 
y Zang (2002) optamos por reducirla a tres 
categorías: 0 (nada), 1  (a veces) y 2 (mucho), 
ya que el bajo tamaño muestral podría dar 
lugar a que algunas categorías de los ítems 
tuvieran frecuencias muy bajas ó 0 (Bond y 
Fox, 2001).  Los ítems incluidos se agruparon 
para generar las siguientes medidas:  

- Contacto con ecuatorianos: Dos ítems 
evalúan la cantidad de contacto con 
miembros del endogrupo. Las afirma-
ciones a las que responden los sujetos 
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se relacionan con asistir sólo a lugares 
frecuentados por  ecuatorianos y comprar 
sólo en locales regidos o frecuentados 
por ecuatorianos.

- Contacto con españoles: Dos ítems  eva-
lúan la cantidad de contacto con miem-
bros del exogrupo. Las afirmaciones a las 
que responden los sujetos se relacionan 
con asistir  a lugares frecuentados por 
españoles y comprar en locales regidos 
o frecuentados  por españoles.

- Tolerancia percibida: La medición de 
este  aspecto,  se hace a través de un 
ítem en el que se indica  el grado en que 
la sociedad española les permite vivir 
según sus raíces. 

- Distancia cultural: Según el estudio  de 
Nesdale y Mak, (2000) para evaluar este 
aspecto los sujetos señalan a través de 
un ítem si perciben sus costumbres muy 
diferentes a las españolas. 

- Actitud de aculturación: De acuerdo con 
el modelo de Berry  se formulan dos cues-
tiones : “Si dependiera de mi mantendría 
mis costumbres” y “Si dependiera de mi 
me relacionaría con españoles”. 

- Semejanza conductual: Se utilizó un ítem 
en el que los sujetos  indicaban el grado 
en que quieren comportarse como un 
español.

- Renuncia: Un ítem evalúa el grado en que 
los inmigrantes han tenido que renunciar 
a sus costumbres.

- Aspectos cualitativos del contacto: Para 
valorar aspectos de índole cualitativa se 
introdujeron en el cuestionario cuatro  
cuestiones de carácter dicotómico (Sí-
No). En ellas se pregunta si tienen amigos 
íntimos españoles, si temen comportarse 
según sus costumbres, si mantienen con-
tacto con  españoles sólo en el trabajo y, 
por último, sí su relación con españoles 
es por necesidad.

Resultados

Incidencia de variables sociodemográficas 
sobre aspectos de aculturación y 
autoestima colectiva

Para averiguar la influencia de las varia-
bles exógenas sobre los dos indicadores de la 
aculturación se realizaron varios análisis de 
varianza de 2 (género) x 3 (nivel de estudios: 
primarios, medios y universitarios) x 3 (edad: 
1, de 15 a 20 años; 2, de 21 a 31 años; y 3, de 
32 a 54 años). 

Con relación al mantenimiento de sus 
costumbres los resultados indican la influen-
cia del género (F

(1,87)
 = 13.76, p <.00, y un 

tamaño del efecto de h2 = 0.13). Las mujeres 
desean mantener sus costumbres más (M = 
1.7, SD = 0.52) que los hombres (M = 1.4, 
SD= 0.65). 

Asimismo se aprecia un efecto de inte-
racción entre estudios y edad  (F

(4,101)
 = 2.79, 

p < 0.03, h2 = 0.11 ), en el que los jóvenes de 
menos estudios puntúan más (M = 2,  SD= 
0.34) que los jóvenes de más estudios (M = 
1, SD= 0.42).

En relación al deseo de contacto con 
españoles no se aprecian diferencias por gé-
nero  (F

(1,106)
 = 0.06, p = 0.93), pese a que las 

mujeres puntúan algo menos (M = 1.4, SD = 
0.65) que los hombres (M = 1.5, SD = 0.70). 
Sin embargo, los contrastes intragrupo, por 
género, señalan diferencias respecto a las dos 
cuestiones de aculturación para mujeres (t = 
2,89; p < 0.00). Ellas puntúan más en mante-
nimiento de sus costumbres que en deseo de 
contacto, mientras que en los hombres no se 
aprecia esa diferencia (t = -0.29 ; p = 0.77).

También se encontró que el deseo de 
comportarse como un español varia signifi-
cativamente en función del género (F

(1, 107)
 = 

3.95, p < 0.05, ) siendo las mujeres las que 
puntúan menos (M = 0.36) que los hombres 
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(M = 0.59). Por otro lado se apreció un efec-
to del nivel de estudios sobre la distancia 
cultural (F

(2,107)
 = 7.82, p < 0.001, h2 = 0.15). 

Las pruebas post-hoc (T de Tukey) indicaron 
que los sujetos de menor nivel de estudios 
percibieron más distancia (M = 1.34) que los 
de estudios medios (M = 0.69) y superiores 
(M = 0.62). 

Respecto al grado de renuncia a sus 
costumbres apareció un efecto principal del 
nivel de estudios (F

(2,107)
 = 3.85, p < 0.02, h2  

= 0.08) y la edad (F
(2,107)

 = 4.81, p < 0.01,  h2 

= 0.10). Las pruebas post-hoc indican que los 
sujetos con menos estudios puntuaron más 
en renuncia (M = 0.73) que los de estudios 
medios (M = 0.35) y superiores (M = 0.48). 
Asimismo, los de más edad puntuaron más 
en renuncia (M = 0.68) que los de mediana 
edad (M = 0.31) y los más jóvenes (M = 0.43). 
Un efecto de interacción de ambos factores 
(F

(4,107)
 = 4.01,  p < 0.005, h2  = 0.15) señaló 

que las puntuaciones más altas en renuncia 
aparecieron en los más jóvenes con menos 
estudios (M = 1.3) y en los universitarios de 
más edad (M = 1.2), mientras que las más 
bajas están en el grupo de universitarios 
jóvenes (M = 0.000) y de mediana edad (M 
= 0.000).

Con relación al contacto con españoles 
no se obtuvo ningún efecto significativo, pero 
sí cuando se evaluó el contacto con ecuato-
rianos. En concreto, la edad (F

(2,103)
 = 4.78,  

p < 0.01, h2  = 0.10) influyó de forma que, 
como indicaron las pruebas post-hoc, los de 
mayor edad son los que tuvieron menos con-
tacto intragrupal (M = 0.89) frente a los más 
jóvenes (M = 1.2)  y los de mediana edad (M 
= 1.2). También se hallaron dos efectos de in-
teracción significativos: entre sexo y estudios 
(F

(2,103)
 = 6.86,  p < 0.00, h2  = 0.13), y entre 

estudios y edad (F
(4,103)

 = 3.73,  p < 0.00, h2  
= 0.14). Los hombres universitarios son los 
que puntuaron más bajo en el contacto in-

tragrupal (M = 0.83), seguidos de las mujeres 
con estudios medios (M = 0.88). Las mujeres 
de estudios primarios (M = 1.24) y univer-
sitarios (M = 1.38) son las que puntuaron 
más alto, junto con los hombres de estudios 
primarios (M = 1.08) y medios (M = 1.29). 
La interacción entre estudios y edad señala 
que los universitarios de mayor edad tienen 
menos contacto intragrupal (M = 0.64) que 
los universitarios de mediana edad (M = 1.44). 

Las diferencias entre estos aspectos para 
hombres y mujeres se corroboran cuando, 
combinando las dos respuestas básicas  del 
proceso de aculturación, obtenemos las fre-
cuencias para las cuatro estrategias posibles.  
En primer lugar no aparece ningún caso de 
marginación, y el estadístico de contraste 
muestra su significación al combinar éstas con 
el género (U de Mann-Whitney =891,000,  p 
< 0.04). Las mujeres eligen más la integración 
que la asimilación (tabla 1).

Tabla 1. Tabla de contingencia género y  estrate-
gia aculturación.

ESTRATEGIA  DE  ACULTURACIÓN
Separación            Integración

Asimilación
TOTAL

Mujeres 8 6 28 42
Hombres 11 21 22 54
Total 19 27 50 96

Con relación a la autoestima colectiva, en  
la subescala de autoestima privada se observa 
un efecto significativo de la variable estudios 
(F

(2,91)
 = 5.69,  p <.00, h2 = 0.13). Las pruebas 

post-hoc indicaron que los de mayor nivel de 
estudios, tanto universitarios (M = 4.3) como 
medios (M = 4.1), puntuaron más bajo que los 
inmigrantes que tenían sólo estudios primarios  
(M = 4.7). En la subescala de identidad  pública 
(F

( 2,96)
 = 4.8, p < 0.01, h2  = 0.10) las diferencias 

significativas se establecen entre el grupo de 
estudios medios (M = 3.39) frente a  los supe-
riores (M = 3.85) e inferiores (M = 4.03). 
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Autoestima colectiva y aspectos de 
aculturación 

Las medias de autoestima colectiva para 
las subescalas  usadas pueden considerarse 
elevadas puesto que se sitúan por encima del 
punto medio la escala. 

Como se aprecia en la tabla 2, las corre-
laciones entre las subescalas para hombres y 
mujeres, así como las correlaciones entre los 
aspectos de aculturación muestran algunas 
diferencias. En primer lugar se aprecia una 
diferencia significativa entre las subescalas 
(t = 7.73,  p < .000) siendo la media en 
autoestima privada más alta (M= 4.3) que 
la autoestima pública (M= 3.6).  En cuanto 
a las  correlaciones, en hombres se aprecia 
una relación  significativa (r = 0.39, p < 0.01) 

entre autoestima privada y pública que en 
mujeres no lo halla (r = 0.23, p = 0.14).  Por el 
contrario en las mujeres la correlación entre 
nivel de estudios y la  autoestima privada sí es 
significativa (r = -0.37, p < 0.01), pero no lo 
es para los hombres (r = -0.18, p = 0.22). En 
conjunto podemos afirmar que la tendencia 
de la relación entre autoestima privada y nivel 
de estudios es negativa.  

Para identificar las variables predictoras 
del nivel de autoestima étnica  privada y 
pública de los inmigrantes ecuatorianos lleva-
mos a cabo un análisis de regresión por pasos. 
Como variables predictoras se incluyeron, 
como sociodemogáficas, el nivel de estudios 
y como psicosociales, las dos cuestiones bá-
sicas de la aculturación (deseo de mantener 
sus costumbres y el deseo de contacto), la  

Tabla 2. Medias, desviaciones y correlaciones entre autoestima étnica y variables de aculturación. 

M S.D. Estudios
Sub. 

Privada
Sub. 

Pública
Mantener 

cultura
Renuncia

Deseo 
contacto

Sub. colectiva 
privada

Mujeres
Hombres  

4.46
4.28

.61

.57
- .37**

-.18

Sub colectiva  
publica

Mujeres
Hombres

3.75
3.63

.83

.83
-.04
-.08

.23
.39**

Mantener 
cultura

Mujeres       
Hombres

1.7
1.4

52
.65

.07

.05
.25
-.16

.02
-.19

Deseo Contacto Mujeres                 
Hombres

1.4
1.5

.68

.70
.08
.09

.13
-.17

-.26*
-.17

.52**
.07

Contacto con 
español

Mujeres
Hombres

1.30
1.19

.53

.57
.09
-.17

-.03
-.02

.07

.03
. 36**

.07
.39**
.21

Contacto 
Ecuatoriano

Mujeres
Hombres

1.04
1.17

.60

.61
-.12
.05

.15
-.18

-.18
-.07

-.01
.28**

-.14.
-.25*

-.05
-.03

Renuncia Mujeres
Hombres

.53

.44
.74
.65

--
-.25 a

.30*
-.05

-.08
.04

.16

.06
--
--

-.20
.02

Tolerancia Mujeres
Hombres

1.40
1.30

.71

.69
-.15
-.23

-.21
-.10

.25
--

-.15
.17

-.26
.11

-.10
.24 a

Distancia 
cultural

Mujeres
Hombres

.86

.81
.75
.77

-.26 a

-.38**
16

-.05
.03
.02

.-.02
-.09

.41**

.56**
.21
-.20

a= 0.07; * p < 05 ;  ** p< .00
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tolerancia percibida, la renuncia, el contacto 
con españoles y con ecuatorianos. 

Como se aprecia en la tabla 3, en relación 
a la autoestima privada observamos que la  pro-
porción de varianza explicada total es del 18% 
(R2 = 0.18) (F

( 3,96)
 = 6.43, p <.0.00). En cuanto 

a los predictores, los estudios  (ß = -0.36), la  
tolerancia percibida (ß = -0.28)  y la  renuncia 
(ß = -0.23) son los factores relevantes.  Los 
factores de inflacción de la varianza sugieren 
que la multicolinealidad  no es un problema en 
los análisis (FIV< 1.01). Los análisis de resi-
duales indican que no se incumple el supuesto 
de  independencia (Durbin-Watson = 1.2). Los 
resultados de la regresión para la autoestima 
pública (R2 = 0.04) (F

( 1,91)
 = 4.33, p < 0.04)  

señalan el deseo de contacto (ß = -0.21) como 
el único predictor significativo. Los factores 
de inflacción de la varianza sugieren que la 
multicolinealidad  no es un problema en los 
análisis (FIV< 1). Los análisis de residuales 
indican que no se incumple el supuesto de  
independencia (Durbin-Watson = 1.4).

Aspectos cualitativos del contacto  

La inclusión de una serie de ítems que cua-
lifican la relación con los españoles de forma 
favorable o desfavorable, permite analizar la 
vinculación entre las variables de  aculturación 
y los aspectos cualitativos del contacto. Los da-
tos muestran que tener amigos íntimos españo-
les marca una diferencia significativa (F

( 1,103)
 = 

10.41 p < 0.00) con relación al exogrupo, pues 
los que tienen amigos mantienen más contacto 
con españoles (M = 1.3) que los que afirman no 
tener amigos españoles  (M  = 1.1). Pero mucho 
más relevantes es el hecho de que mantengan 
relaciones con españoles sólo en el trabajo. 
Este aspecto marca diferencias significativas 
en relación a los dos aspectos básicos de la 
estrategia de aculturación: deseo de mantener 
su cultura (F

( 1,103)
 = 4.61, p < 0.03), y el deseo 

de contacto (F
( 1,103)

 = 11.67, p < 0.001). Los que 
solo mantienen relaciones en el trabajo desean 
mantener más su cultura (M = 1.6 vs M = 1.4) y 
tener menos contacto con españoles  (M = 1.2 
vs M = 1.6) que los que tienen relaciones fuera 
del trabajo. Además, los que sólo se relacionan 
con españoles en el trabajo (F

( 1,103)
 = 4.24, p < 

0.04),  perciben menos tolerancia (M = 1.1) 
que los que niegan tener relaciones sólo en 
el trabajo (M = 1.4). La cantidad de contacto 
intragrupal (F

( 1,103)
 = 8.23, p < 0.00) es mayor 

para los que no mantienen relaciones con espa-
ñoles fuera de su trabajo (M = 1.3) frente a los 
que niegan que mantengan relaciones sólo en 
el trabajo (M = 0.96). Igualmente, el contacto 
con el exogrupo (F

( 1,103)
 = 11.74, p < 0.000) es 

mayor  para los que  se relacionan con españo-
les fuera del trabajo (M = 1.4) frente a los que 
no lo hacen (M = 0.96 ). 

Conclusiones

La investigación sobre identidad ét-
nica y aculturación  ha tenido diferentes 

Tabla 3. Análisis de regresión jerárquica para  
autoestima colectiva.
 

Variable ß R2 R2    Ajustada F

Autoestima Privada
Modelo 1 .07 .05 6.30**
Estudios -.26*
Modelo 2 .13 .11 6.08**
Estudios -.34**
Tolerancia -.26*
Modelo 3 .18 .15 5.42*
Estudios -.36**
Tolerancia -.28**
Renuncia -.23*

Autoestima Pública
Modelo 1 .04 .03 4.33*
Deseo de      
Contacto

-.21*

* p <. 05 ;  ** p< .00

5MartinezPaternaAp25.indd   74 14/3/07   10:39:06



Apuntes de Psicología, 2007, Vol. 25, número 1, págs. 67-78. 75

M.C. Martínez y otros Autoestima colectiva y aculturación en inmigrantes ecuatorianos

aproximaciones a las cuestiones de género 
(Hondagneu-Sotelo, 2000). Los resultados 
de este estudio ponen de manifiesto que las 
diferencias entre hombres y mujeres inmi-
grantes son relevantes en la investigación 
de los procesos psicosociales que se activan 
durante el proceso de aculturación. 

La perspectiva bidimensional de la 
aculturación  (Berry, 1997) reconoce que el 
mantenimiento del modelo cultural étnico de 
los inmigrantes y el contacto con la sociedad 
receptora son aspectos separables. En nues-
tro estudio mujeres y hombres manifiestan 
modelos de respuesta diferentes ante las 
cuestiones del contacto y el mantenimiento 
de la cultura propia. 

Este estudio obtiene resultados  seme-
jantes a los de Verkuyten y De Wolf (2002) 
en un contexto experimental al hallar que los 
sujetos prefieren el mantenimiento cultural 
al contacto y que estas dos dimensiones son 
independientes. Junto a la idoneidad de la 
evaluación separada de estos aspectos nuestros 
resultados señalan la diferencia entre hombres 
y mujeres en relación al mantenimiento del 
modelo cultural. Las mujeres ecuatorianas 
participantes en este estudio muestran más 
deseo de mantener su modelo cultural que los 
hombres, los cuales manifiestan más deseo 
de comportarse como los españoles que las 
mujeres. Este resultado es semejante al citado 
por  Dion y Dion (2001) quienes encuentran 
un mayor grado de compromiso y participa-
ción en tradiciones culturales por parte de las 
mujeres inmigrantes que de los hombres. La 
influencia de la edad y el nivel de estudios so-
bre el deseo de mantener la cultura nos indica 
que los jóvenes de menos estudios están más 
apegados a su modelo cultural, al tiempo que 
son los que más distancia cultural perciben. Lo 
relevante es también que el deseo de contacto 
es general a todos los ecuatorianos, al margen 
de la edad, el género o los estudios. 

Los resultados de este estudio ponen de 
manifiesto que la autoestima étnica es un 
aspecto relevante de cara al proceso de acul-
turación. La relación encontrada señala que 
la  autoestima colectiva privada, la evaluación 
que hacemos de nuestro grupo,  se vincula 
con el nivel de estudios,  la percepción de 
renuncia a las  propias  costumbres y  la to-
lerancia percibida, pero no guarda relación 
con el contacto ni con ecuatorianos ni con 
españoles.  En cambio la identidad colectiva 
pública (cómo pensamos que los demás eva-
lúan a nuestro grupo) sí mantiene relación 
con el deseo de contacto con la población 
autóctona. 

En resumen, la identidad étnica debe 
comprenderse como parte de las diferentes 
identidades sociales que se hacen relevantes 
en un contexto intergrupal. Los inmigrantes 
tienen accesibles diferentes pertenencias 
grupales que se activarán dependiendo de 
las interacciones intra e intergrupales que 
lleven a cabo (Liebkind, 2001). Una de las 
líneas futuras de investigación será analizar la 
relación entre integración e  identidad étnica 
en función de los diferentes ámbitos sociales, 
públicos y privados, en los que inmigrantes 
se desenvuelven. 

Algunos aspectos del presente estudio 
pueden considerarse como limitaciones de 
la investigación, tales como el tamaño de la 
muestra. Otros estudios deben abordar análi-
sis con un  mayor número de participantes y, 
a ser posible, con inmigrantes de otras nacio-
nalidades, de forma que la relación entre las 
variables estudiadas pueda ser corroborada. 
No obstante, la dificultad para contactar con 
los inmigrantes, muchos en situación ilegal, 
hace que la recogida de datos sea una tarea 
difícil. Otro aspecto a tener en cuenta debe ser 
el tiempo de estancia en el país de llegada. En 
nuestro caso todos los participantes llevaban 
entre uno y dos años de estancia en España, 
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con lo que no se pudo analizar la influencia 
de este aspecto sobre el proceso de acultura-
ción, ni hacer una aproximación diferencial 
para hombres y mujeres. Por último creemos  
necesario investigar las propiedades de los 
instrumentos de medida. En nuestro caso, 
las subescalas de identidad y pertenencia han 
debido eliminarse por su escasa fiabilidad, lo 
que indica que los constructos, o bien no son 
relevantes para la población ecuatoriana, y 
su significado psicológico en la población 
no anglosajona es diferente, o tal vez otros 
aspectos pueden relacionarse con tan bajas 
correlaciones.
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