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R E S U M E N

La presente investigación estudia cómo se vinculan la percepción de un conflicto entre dos 

grupos (endogrupo y exogrupo) y la adherencia a creencias esencialistas. La hipótesis de 

trabajo es que la percepción de un mayor nivel de conflicto entre el endogrupo y un exogrupo 

se asocia a un aumento en las creencias esencialistas, es decir, se vería incrementado al 

pensar que los grupos existen como consecuencia de elementos profundos compartidos por 

sus miembros, que los convierten en grupos reales y naturales (no creados socialmente). 

Esta hipótesis se enmarca en una nueva orientación respecto de la aplicación de esta teoría 

implícita, en el sentido de tratar de comprender —más que sus consecuencias negativas— 

los virtuales beneficios secundarios para el grupo que opera con ellas. En dos estudios 

similares (N1 = 180, N2 = 162), que utilizaron un muestreo no aleatorio intencional y un 

diseño no experimental transversal y correlacional, se midieron las variables “percepción 

de conflicto” y “creencias esencialistas respecto al propio grupo y a otro grupo”. Los 

resultados van en la dirección de nuestras predicciones e indican que, efectivamente, ambas 

variables se encuentran vinculadas. Se discute en torno a la posible interpretación causal 

de estos resultados y sus limitaciones. 
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Perception of the intergroup conflict and its correlation with adherence 
to essentialist beliefs

A B S T R A C T

This research study covers the relation between perception of conflict (in two groups: 

intragroup and extragroup) and adherence to essentialist beliefs. The hypothesis made 

states that perception of a higher conflict level between intragroup and extragroup is 

associated with an increase in essentialist beliefs. This means that this increase occurs 

pursuant to the belief that groups exist as a consequence of sharing profound elements 

amongst members, thus becoming real and natural (not socially created) groups. This 

hypothesis establishes a new approach to the application of this implicit theory, as it seeks 
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El esencialismo psicológico puede ser entendido como una red 
de creencias respecto de aquello que supuestamente hace que 
un grupo sea como es (Bastian & Haslam, 2008). Esta teoría se 
refiere principalmente al concepto de que ciertas categorías 
sociales son concebidas como producto de la existencia de una 
esencia común (Medin, 1989) que compartirían todos los 
miembros de un grupo, esencia que determinaría tanto sus 
características externas u observables, es decir, su fenotipo, 
como ciertas características internas o genotipo (Yzerbyt, Cor-
neille, Seron & Estrada, 2001; véase también Yzerbyt, Estrada, 
Corneille, Seron & Demoulin, 2004).

La psicología social se ha interesado en el origen de esta 
creencia. A este respecto, Rothbart y Taylor (1992) proponen 
que creer que las categorías sociales se fundan en una esencia 
es el producto de un error que surge cuando olvidamos que las 
categorías naturales, tales como los metales o las rocas, no son 
equivalentes a las categorías sociales que se originan en la 
interacción social. El estudio de las consecuencias del esencia-
lismo en las relaciones intergrupales ha revelado que esta 
creencia no favorece el entendimiento entre los grupos. El 
esencialismo resulta en una percepción más dicotómica de la 
realidad social, en la que las diferencias entre los grupos se 
acentúan y son evaluadas como más difíciles de superar (Estra-
da, Yzerbyt & Seron, 2004). 

Por otra parte, la existencia de creencias esencialistas tam-
bién acentúa la presencia de estereotipos y prejuicios, los hace 
más rígidos y exacerba su carácter de incuestionabilidad. El 
esencialismo contribuye, entonces, a justificar y racionalizar 
la división social existente (Yzerbyt, Estrada, Corneille, Ceron 
& Demoulin, 2003; Yzerbyt & Rogier, 2001; Manchi, Chen, Rois-
man & Hong, 2007). Además, la tendencia a infrahumanizar a 
los grupos a los que no pertenecemos también se ha asociado 
fuertemente al esencialismo (Leyens et al., 2000; Leyens et al., 
2001; Vaes, Paladino & Leyens, 2002). 

Las personas que tienen este tipo de creencia asignan a su 
propio grupo la “esencia humana”. Así, en la medida en que 
cada grupo posea una esencia exclusiva y única, tendría como 
consecuencia que se considere a los grupos diferentes del pro-
pio con una esencia menos humana, y un grupo menos huma-
no puede ser visto como peligroso para el endogrupo e impul-
sar acciones de agresión preventiva (Bar-Tal, 1998).

Las investigaciones actuales se centran en otros aspectos 
del fenómeno. Ya que se trata de una creencia que se ha mos-
trado sensible a otras variables (la moderan), surge la pregun-

ta de si su origen tiene o no un sentido estratégico para los 
individuos y grupos que la poseen. Morton y su equipo (Morton, 
Hornsey & Postmes, 2009; Morton & Postmes, 2009; Morton, 
Postmes, Haslam & Hornsey, 2009), postulan que las creencias 
esencialistas no suelen ser tan estables como pensamos. Exis-
te evidencia empírica de que su asociación con el prejuicio 
racial depende de en qué manera se hace operar esta categoría 
social. Si un miembro de un grupo mayoritario evalúa a un 
miembro de su propio grupo (e.g., la raza), su apreciación tien-
de a “desesencializar” la categoría, es decir, verla como menos 
natural, menos inductiva y menos estable. En cambio, cuando 
se trata de evaluar a un miembro de un exogrupo minoritario, 
se esencializa su percepción de la categoría social. 

La conclusión de estos investigadores es que las creencias 
esencialistas se activan para excluir a los otros, pero desapa-
recen si conducen a la exclusión del propio grupo. Esta hipó-
tesis también ha encontrado apoyo empírico en estudios sobre 
el sexismo, que se asocia positivamente con el esencialismo 
pues, cuando los varones se enfrentan a la evaluación de una 
situación de inequidad entre varones y mujeres, esta evalua-
ción evoluciona en las direcciones señaladas y busca equilibrar 
la relación entre sexos (Morton et al., 2009).

Cuando se trata de minorías, el esencialismo opera en el 
enfrentamiento la devaluación de su identidad social (margi-
nación), pero deja de actuar cuando la minoría es reconocida 
pero degradada, por ejemplo, frente a la discriminación (Mor-
ton & Postmes, 2009). Las minorías tienden a esencializar la 
cultura cuando son llamadas a la asimilación cultural, mien-
tras que la desesencializan cuando se ven enfrentadas a la 
discriminación (Verkuyten, 2004, Verkuyten & Reijerse, 2008). 
Schor y Weed (1994) señalan que el esencialismo resulta estra-
tégico, ya que los grupos minoritarios lo utilizan para movili-
zarse y promover cambios sociales. Mahalingam (2003) conclu-
ye a partir de sus estudios que los grupos aventajados (de alto 
estatus social), tienden a autoesencializar a sus grupos, de 
forma que su visión de la realidad se estabiliza y asegura el 
mantenimiento de su posición social. Todos estos hallazgos 
apuntan a una fuente motivacional en el origen causal de las 
creencias esencialistas, fuente vinculada al mantenimiento o 
búsqueda de una identidad social positiva (Tajfel, 1972).

Cuando se habla de identidad social satisfactoria, se hace 
referencia a la percepción de un individuo respecto a su perte-
nencia a un grupo que posee una valoración social positiva y 
estable en el tiempo. La positividad se logra luego de un proce-

to understand not only its negative consequences, but also its potential ancillary benefits 

for the groups which operate under such negative consequences. The two variables were 

measured in two similar studies (N1=180, N2=169) which used non-random sampling and a 

non-experimental cross-correlational design. The variables used were “conflict perception” 

and “essentialist intragroup extragroup beliefs”. The results are in line with our predictions, 

showing that both variables are related. A discussion is presented on potential causal 

interpretation of these results and their limitations.
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