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EXTRACTO 

En la actualidad, el lugar de trabajo es uno de los principales focos de discriminación para los 

grupos socialmente vulnerables, como los trabajadores inmigrantes, que a menudo se ven 

obligados a realizar trabajos muy estigmatizados y de baja categoría bajo supervisores que los 

someten al maltrato diario y racismo. Este estudio adoptó un enfoque cualitativo con 42 

entrevistas semiestructuradas de trabajadores inmigrantes ecuatorianos residentes en España 

para explorar los procesos de discriminación que estos trabajadores sienten en sus lugares de 

trabajo cotidianos. Los resultados indican claramente que los trabajadores inmigrantes pueden 

ser víctimas de discriminación diaria, lo que se pone de manifiesto por el mayor grado de 

escrutinio y menores niveles de confianza que sufren en comparación con sus homólogos 

españoles, y por la falta de cumplimiento de los supervisores con los acuerdos contractuales. 

Como esto inmigrantes se ven obligados a tomar trabajo menos cualificados, sufren una falta 

de reconocimiento y una sensación de ser infravalorados. Este análisis también recopiló 

evidencia de las humillaciones diarias impartidas por sus supervisores -e incluso en ocasiones, 

de sus compañeros de trabajo- en forma de insultos racistas, abusos verbales y trato desigual, 

que les hacen sentirse impotentes e indefensos. La mayoría de los encuestados se encuentran 

en una situación que no saben cómo afrontar y que no pueden rechazar. Todos estos factores 

provocan humillación y falta de independencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar del basto cuerpo de investigación sobre la discriminación y humillación que sufren a 

diario los inmigrantes de toda Europa, un aspecto inexplorado es la conexión entre la 

discriminación y la precariedad laboral. La situación económica actual, y en particular los 

mercados laborales de las naciones de altos ingresos se benefician enormemente de la 

“captura” de los empleados inmigrantes (Fouskas, 2018; Markova et al., 2016). Bryson y White 

(2019) señalan que tres de cada diez puestos de trabajo lugares de trabajo que cuentan con 

cinco o más empleados tienden a demanda, particularmente en los sectores de la 

construcción, agricultura y servicios (Camacho et al., 2020), lo que ha provocado un aumento 

del grado de precariedad y la segregación ocupacional entre los trabajadores españoles (Díaz-

Serrano, 2013). La mayoría de los inmigrantes en España proceden de fuera de la Unión 

Europea, sobre todo de Colombia, Venezuela y Ecuador (Instituto Nacional de Estadística, 

2019), lo que ha llevado a acuñar el término "Latinoamericanización" para describir los flujos 

de migratorios en España (Hierro, 2016). 

La creciente crisis económica española reciente provocó un deterioro de las condiciones 

laborales de los inmigrantes, desencadenando en un aumento de los procesos de 

discriminación especialmente dirigidos hacia los nacionales sudamericanos. Este grupo, junto 

con los trabajadores procedentes del África subsahariana, representa la mayoría de los casos 

de racismo y discriminación (SOS Racismo, 2017). Llácer et al. (2009) señalan que una quinta 

parte de los inmigrantes ecuatorianos en España que participó en su investigación declaró 

haber experimentado discriminación continua.  

 

1.1 DISCRIMINACIÓN Y PRECARIEDAD 

Diferentes teorías han intentado explicar los procesos de discriminación. Según Fibbial. (2021), 

estas pueden agruparse en individuales (debido a diferencias de personalidad y actitudes 

negativas hacia los grupos minoritarios), sociales y organizacionales. Las teorías sociales y 

organizacionales sugieren que las desigualdades o provienen de actitudes y creencias, si no de 

las estructuras organizacionales (Fiske, 1998).  

Uno de los muchos tipos de discriminación que afectan a los inmigrantes está relacionado con 

la precariedad de sus condiciones laborales, circunstancias que se ven aún más acentuadas por 

la desregulación de las relaciones laborales y la fragmentación de los mercados. Este aspecto 

es aún más pronunciado entre grupos vulnerables como los inmigrantes, lo que puede llevar a 

una devaluación de sus expectativas profesionales a la llegada al llegar a un nuevo destino, 

obligándoles a redefinir su proyecto migratorio (Bretones, 2020; Jørgensen, 2016; Schierup et 

al., 2015). 

En 2015, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea identificó varios 

factores que afectan a la precariedad entre los trabajadores inmigrantes. Algunos factores 

están relacionados con circunstancias personales (por ejemplo, barreras lingüísticas o bajo 
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nivel educativo), mientras que otros están relacionados con su entorno laboral (por ejemplo, 

trabajar aislado o con escaso contacto con el entorno laboral, lo que les hace “invisibles”; 

trabajando en sectores económicos específicos. Dado que estos factores pueden 

interrelacionarse, trabajar en aislamiento puede comprometer su competencia lingüística.  

La cuestión del idioma como factor de discriminación en el lugar de trabajo ha sido abordado 

por varios autores (Buchanan et al., 2018; Koopmans, 2015). Sus conclusiones sugieren que el 

lenguaje desempeña un papel clave en el sentido de que los inmigrantes menos competentes 

se enfrentan a una mayor discriminación. Estudios más recientes (Schmaus y Kristen, 2022; 

Spence et al., 2022), por el contrario, han determinado que el acento, frente a la competencia 

lingüística o incluso un apellido extranjero desempeña un papel fundamental en la 

discriminación. Los acentos pueden, por tanto, estar vinculados a una categorización y 

evaluación negativas de los trabajadores inmigrantes. Por ello, los acentos extranjeros o 

atípicos tienen implicaciones en el desarrollo laboral, lo que lleva a muchos inmigrantes en el 

desarrollo laboral a intentar reducir su acento extranjero para minimizar la discriminación y la 

segregación laboral (Cocchiara et al., 2016).  

En cualquier caso, la desigualdad también allana el camino para una “discriminación doble”: En 

el lugar de trabajo, esto se manifiesta por parte de los empleadores que pagan menos a los 

trabajadores inmigrantes que a sus homólogos nativos por un lado y, por otro, por una retórica 

antagonista desencadenada por las complicaciones del mercado que colocan a los inmigrantes 

como la causa de la reducción de salarios y una disminución en las oportunidades de empleo. 

Esto sitúa el foco del problema en los trabajadores inmigrantes en lugar de en los empleadores 

que determinan las condiciones laborales, convirtiendo a la víctima de la discriminación (el 

inmigrante) en el perpetrador del desempleo entre los trabajadores nativos, un argumento a 

menudo utilizado en la retórica antiinmigrante (Bellovary et al., 2020).  

Una consecuencia de esta precariedad es el acaparamiento por parte de los trabajadores 

nativos de ciertas posiciones, dejando a los inmigrantes acceso únicamente a puestos serviles 

mal remunerados (Drange y Helland, 2019) percibidos como desagradables o denigrantes 

(Ahmad, 2020; Moyce & Schenker, 2018). Esta situación se agrava aún más para los inmigrantes 

provenientes de países con bajos ingresos (Bratsberg et al., 2014), lo que da lugar a que sean, 

en su conjunto, estigmatizados negativamente, lo que a su vez tiene consecuencias 

perjudiciales para su salud en forma de estrés, ansiedad y depresión (Koseoglu et al., 2022). 

Estas condiciones Estas condiciones socioeconómicas y laborales transforman a los 

trabajadores inmigrantes en "prisioneros de su propio destino", ya que, además del 

empeoramiento de sus condiciones laborales, su proyecto planificado de inmigración se 

convierte, en muchos casos, en un fracaso social y familiar en su país de origen. Este es 

especialmente en caso de los trabajadores no cualificados en España en sectores marcados por 

tasas de desempleo más altas (Hellgren y Serrano, 2017). A estos aspectos también se deben 

añadir actitudes y comportamientos de rechazo en las sociedades anfitrionas, manifestados a 

través de diversas formas, a menudo sutiles, de acoso y discriminación (Krings et al., 2014). 
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1.2 DISCRIMINACIÓN Y HUMILLACIÓN 

Los procesos de discriminación y racismo cotidianos que sufren los trabajadores inmigrantes 

pueden consistir a menudo en episodios prolongados y continuos de humillación y agresiones 

explícitas o sutiles por parte de los supervisores y compañeros de trabajo nativos. Los hallazgos 

de una revisión realizada por Sterud et al. (2018) de 82 artículos científicos, ponen de 

manifiesto una prevalencia de discriminación y acoso dirigidos hacia los trabajadores 

inmigrantes. Además, las Encuestas Europeas sobre Condiciones de Trabajo (Eurofound, 2010) 

también enfatizan en que los trabajadores inmigrantes experimentan discriminación y acoso 

con mayor frecuencia. Pueden extraerse resultados similares de otros estudios nacionales 

como el de Bergbom et al (2015) en Finlandia que señala que el riesgo de ser intimidado es casi 

tres veces mayor entre los inmigrantes que entre los nacionales. De manera similar, los datos 

de Nueva Zelanda muestran que los inmigrantes son mucho más propensos a denunciar 

discriminación en el lugar de trabajo que individuos los nacidos en el país (Daldy et al., 2013). 

Krings et al. (2014) también identifican discriminación sutil e incivilidad en el lugar de trabajo 

en Suiza, especialmente dirigidas hacia inmigrantes cualificados percibidos como altamente 

competitivos.  

Las diferentes teorías sobre la discriminación comparten una característica común, 

específicamente sostienen que los privilegios de grupos específicos sobre otros refuerzan las 

relaciones de poder existentes entre grupos, perpetuando así las jerarquías étnicas y raciales 

(Fibbi et al., 2021). Esta construcción social conduce a su subordinación (Ashforth & Kreiner, 

2014), generando una mayor probabilidad de sufrir maltrato por parte de sus supervisores y 

otros nativos (Hanna y Ortega, 2016). Esto también los expone a una mayor explotación: 

Aunque existen mecanismos de protección social para los trabajadores en España, estos a 

veces son simbólicos (no reales) en el caso de los inmigrantes, bien porque estos éstos 

desconocen a menudo este sistema de protección o porque tienen miedo de denunciar a sus 

empleadores (Caparrós Ruiz, 2014; Murphy, 2013). 

La discriminación y la desigualdad conllevan en muchos casos prácticas sistemáticas y 

expresiones de falta de respeto y desprecio que también forman parte de un proceso de 

humillación y degradación personal. Para Parekh (2009), este tipo de humillación se basa en 

una ideología que legitima la agresión a grupos considerados inferiores por motivos raciales o 

étnicos. En este sentido, la humillación también conlleva una interiorización del proceso de 

degradación por parte de los inmigrantes, que tienden a aceptar su supuesta inferioridad.  

Estas diferencias circunstancias, sumadas al gran número de desafíos y aspectos negativos que 

los inmigrantes enfrentan a diario, especialmente en el lugar de trabajo, conducen a niveles 

más altos de ansiedad (Doki et al., 2018; Roura et al., 2015) y una predisposición a la depresión 

(Nadim et al., 2016).  

Todo ello sugiere que la experiencia de la inmigración especialmente en sus primeras fases está 

asociada a altos niveles de estrés, lo que explica por qué los inmigrante tienden a recurrir a las 

redes sociales para sobrellevarlo y conectar con personas con las que comparten lazos 

culturales; estos son mecanismos que pueden facilitar notablemente la reducción de los 

niveles de estrés, soledad y angustia psicológica (Ward y Styles, 2003). 
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En cualquier caso, hacer frente a estos acontecimientos cotidianos de discriminación y 

humillación exige tener en cuenta los recursos personales de los propios inmigrantes (Bulut y 

Gayman, 2016), los cuales varían enormemente entre trabajadores no cualificados y altamente 

cualificados, especialmente porque estos últimos se beneficiarán sin duda de mayores recursos 

emocionales, cognitivos y económicos (Gheirghiu y Stephens, 2016). Es en los espacios 

personales e íntimos, vinculados a una percepción de cercanía y apoyo social, donde el 

trabajador inmigrante enriquecerá su situación personal y social, reduciendo así los niveles de 

estrés, soledad y angustia (Ward y Styles, 2003). Las redes de apoyo sociales como los 

compañeros de trabajo también tienen un efecto amortiguador sobre la angustia psicológica, 

contribuyendo significativamente al bienestar psicológico (Bretones et al., 2020; Jasinskaja-

Lahti et al., 2006). No obstante, estos medios de asistencia, aunque generen un confort 

psicológico inicial, pueden también perjudicar su integración social ya que pueden 

potencialmente jugar un rol en perpetuar la segregación racial, la exclusión y, por ende, la 

vulnerabilidad.  

Centrándonos en la población inmigrante ecuatoriana en España, el objetivo de este estudio es 

analizar los procesos de discriminación laboral y humillación que enfrentan los inmigrantes que 

ocupan puestos serviles. Este es un grupo que se beneficia del conocimiento del español como 

lengua materna, pero cuyas ocupaciones están mayormente limitadas a empleos de baja 

cualificación en los sectores de la agricultura, el servicio doméstico y la construcción. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para alcanzar el objetivo propuesto, este estudio implementó un enfoque cualitativo 

consistente en entrevistas en profundidad con trabajadores inmigrantes ecuatorianos 

residentes en España. Adoptar este método es potencialmente más beneficioso que aplicar un 

diseño cuantitativo, ya que ofrece una visión más profunda del carácter de la discriminación y 

cómo afecta a aquellos que la sufren directamente, en lugar de cuantificar a quienes la 

experimentan. El enfoque también permitió obtener otras conclusiones generales derivadas de 

las opiniones y experiencias laborales de los encuestados. Por otro parte, evocar estas 

experiencias inaceptables de discriminación y humillación implicaba recordar problemas y 

traumas, lo que dificulta, en muchos casos, que los encuestados “contaran su historia” 

(Shuman, 2005). 

Por ello, el estudio aplicó un método de muestreo no probabilístico y de conveniencia centrado 

en inmigrantes ecuatorianos que se reúnen semanalmente en el área del sur de la ciudad de 

Granada. Esta técnica fue particularmente útil, ya que permitió reclutar participantes con 

diferentes características demográficas y diferentes sectores económicos.  

Las entrevistas, que tuvieron una duración promedio de 43 minutos, se llevaron a cabo de 

manera presencial y en español, siguiendo un guion semiestructurado elaborado por un equipo 

de expertos de las Universidades de Granada (España) y Guayaquil (Ecuador). El guion contenía 

preguntas relativas a aspectos sociodemográficos, condiciones laborales, percepción del 
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ambiente laboral evaluación de la discriminación en el lugar de trabajo y expectativas 

laborales. 

Antes de cada sesión, los entrevistados firmaron un formulario de consentimiento informado, 

conforme a las normativas estipuladas en la Declaración de Helsinki. Los requisitos para 

participar en el estudio incluían haber nacido en Ecuador, ser hispanohablante, tener al menos 

18 en el momento de su salida de Ecuador, haber residido en España durante un mínimo de 5 

años y tener trabajo. No se ofreció ningún incentivo económico para la participación. 

La muestra final estuvo compuesta por 42 trabajadores inmigrantes ecuatorianos activos 

residentes en Granada, España. La elección de esta provincia se debe a su elevada tasa de 

desempleo más alta de España, con un 21.67 (Instituto Nacional de Estadística, 2020).  

La edad media de la muestra era de 42.4 años y la residencia media en España era de 14.83%. 

La mayoría de los encuestados ocupaban puestos de baja cualificación, distribuidos 

principalmente en los sectores de servicios domésticos y limpieza (43%), construcción (31%), 

agricultura (14%) y otros (12%). En términos de género, la muestra estaba equilibrada (48% de 

mujeres y 52% de hombres). Por último, todos los participantes eran mestizos, el grupo étnico 

predominante en Ecuador (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020).  

Todas las entrevistas se transcribieron y codificaron utilizando el programa de análisis de datos 

cualitativos ATLAS.ti (versión 8). El análisis comenzó con la codificación sustantiva, tanto abierta 

como selectiva, avanzando posteriormente hacia una codificación teórica hasta alcanzar la 

saturación teórica mediante comparaciones constantes. En un esfuerzo por potenciar la validez 

de los resultados, dos investigadores doctorados con experiencia participaron en el proceso de 

análisis y codificación de datos. Entre los distintos temas y subtemas que emergentes, sólo se 

retuvieron los relacionados con los procesos de discriminación.  

La investigación implementó un análisis de plantillas para organizar los datos mediante la 

identificación de una lista de códigos determinados en dos etapas distintas: una a priori, previa 

a la realización de las entrevistas, y una a posteriori, una vez completado el análisis. Aplicando 

los métodos del discurso, análisis de basó en la búsqueda de nuevos medios para explorar 

otras fuentes de conocimiento del campo de la psicología, alejándose de las ideologías 

dominantes del positivismo y el cientifismo (Denzin y Lincoln, 2012), estando más cerca de los 

intercambios orales. La adopción de este método está aún más en consonancia con la 

investigación sobre la inmigración, en la que es necesario evitar formas sutiles de hegemonía 

cultural, así como un eurocentrismo persistente en el marco epistemológico de la mentalidad 

de los investigadores, incluso desde la perspectiva de la descolonialidad (Grosfoguel et al., 

2015). Así, los autores han intentado contrarrestar estos inconvenientes reuniendo a un equipo 

de investigadores de diferentes países y evitando los escollos de estudios anteriores que 

aplicaban este método (Aragón & Bretones, 2020; González-González et al., 2019). 

 

3. RESULTADOS 

Tras el análisis del contenido de cada una de las entrevistas y la aplicación del método descrito 

anteriormente, pudimos identificar las principales cuestiones relacionadas con la inclusión y 

discriminación a las que se enfrentan los trabajadores inmigrante ecuatorianos en España. Para 
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evaluar las transcripciones de las entrevistas se utilizaron los tres códigos siguientes (Tabla 1) 

para evaluar las transcripciones de las entrevistas desde el punto de vista de la discriminación 

la precariedad.  

Tabla 1. Temas, subtemas y códigos abiertos del estudio  

Themes Subthemes Open codes (quotes) 

Condiciones laborales Condiciones de desconfianza "El jefe no se fiaba de mi palabra, y 
controlaba mi trabajo, y me obligó a 
repetirlo." 

Sobrecarga de trabajo y 
horario 

"Trabajo siete días a la semana." 

"Trabajo de domingo a domingo." 

 

Incumplimiento de los 
convenios laborales 

"Hicieron conmigo lo que quisieron." 

"El contrato era de cuatro horas, pero al final 
trabajé más." 

Inseguridad Laboral 
“Tenía miedo de que me echaran." 

"El jefe me dijo: 'Lo siento, no hay más 
trabajo.'" 

Repetición de tareas "Tenía que hacerlo una y otra vez." 

Racismo cotidiano a 
través de 
interacciones sociales 

Supervisión y control 
excesivos 

"Vi al jefe de pie mirando su reloj mientras 
planchaba y me dijo: Estoy cronometrando lo 
que haces." 

Agresiones verbales "Extranjero, vuelve a tu país." 

"Te gritan, te ofenden." 

Deshumanización “Me trataron como a un perro.” 

Consecuencias 
psicoemocionales 

Sensación de impotencia "Les rogué que me pagaran y me dijeron que 
no había dinero." 

"Lloré lágrimas de impotencia." 

Presión social del país de 
origen 

"Porque quería volver a mi país con millones". 

"Dónde puedo conseguir el dinero para 
regresar con éxito a Ecuador." 

Nostalgia  "Hay días que me siento mal, nostálgico, 
depresivo." 

"Pienso en mis padres, en mi hijo." 

 

 

 

3.1 CONDICIONES DE TRABAJO DISCRIMINATORIAS  
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La muestra indica que el lugar de trabajo es uno de los principales escenarios de discriminación 

y denigración expresada en una carga de trabajo superior a la de sus compañeros españoles. El 

abuso se evidencia en el incumplimiento de los acuerdos contractuales y de las condiciones 

reglamentarias por parte del empresario, que se aprovecha de su posición para imponer horas 

extra no remuneradas: 

El contrato era de cuatro horas, pero al final, me llevó también a limpiar la casa de sus   

padres, y a ayudar en un taller de costura de su marido. (entrevistada nº 7, mujer, 

servicios de limpieza). 

Aquí los inmigrantes son muy útiles para los negocios, ¿no? Los empresarios españoles 

prefieren a los inmigrantes porque pueden explotarlos un poco más. (entrevistado nº. 14, 

mujer, servicio doméstico) 

Esta explotación laboral también parece producirse con mayor frecuencia en los sectores de la 

agricultura y los servicios domésticos, donde el trabajador inmigrante trabaja solo: 

Me trataron muy bien en la obra. Pero en cuando iba a trabajar al campo, me trataban 

muy mal; a menudo se aprovechaban de la situación. Nunca me gustó ese trabajo porque 

pagaban muy poco y exigían un trabajo muy duro. (entrevistado nº. 9, hombre, 

construcción). 

Las entrevistas también señalan acciones discriminatorias respecto a los trabajadores 

españoles reflejadas en términos de salario:  

En más de un sitio me querían pagar menos. (entrevistado nº 19, hombre, construcción) 

Las desigualdades, aunque reconocidas en todos los sectores del estudio, afectan 

especialmente a las mujeres del servicio doméstico, ya que su trabajo es solitario, sin ningún 

tipo de control por parte del Estado. 

Los españoles de la empresa siempre ganan más.... Les pagaban 1.000 euros y a mí sólo 

750. Sí, los españoles no tienen el mismo tipo de contrato. (entrevistado nº. 14, mujer, 

servicio doméstico). 

Mira, los españoles en la empresa siempre ganamos más…Siempre nos pagan un poco 

menos... ganamos menos y trabajamos más. (entrevistado nº 25, hombre, servicio 

doméstico). 

Estos casos revelan la vulnerabilidad de los inmigrantes, que temen perder su empleo y 

aceptan exigencias excesivas y horarios que superan los indicados en la descripción del trabajo. 

Los entrevistados describen largas jornadas diarias, en ocasiones de hasta 12 horas, y a veces 

todos los días de la semana sin descanso. Se ven obligados a aceptar estas condiciones debido 

a la escasez de empleo y a su percepción de la inseguridad laboral.  

Te contratan por un número determinado de horas, pero tú tienes que trabajar más 

horas, o dicen que hay otras cosas que hacer, como cuidar de su madre y otras cosas…No 

quieren pagar por ello, y si uno exige lo que [se le debe], dicen que ya no te necesitan, así 

que lo pierdes todo. (entrevistada nº 10, mujer, servicios de limpieza). 
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En el último trabajo, trabajaba de nueve a nueve, 12 horas de trabajo. (entrevistada nº. 

13, mujer, servicios domes- servicios domésticos). 

 

Trabajo de domingo a domingo. (entrevistado nº. 17, mujer, construcción). 

Es evidente que la prolongación de su jornada laboral más allá del límite estipulado en el 

contrato interfería con el tiempo que podían dedicar a sus familias. Además, las experiencias 

desagradables en el lugar de trabajo pueden tener efectos perniciosos en la vida familiar, ya 

que la irritación generada en el trabajo tiende a extenderse al hogar: 

Uno va a trabajar por la mañana y vuelve por la noche, sin poder ver nunca a sus hijos. 

(entrevistado nº 33, hombre, construcción). 

El abuso de los acuerdos contractuales por parte españoles es un factor que agrava aún más la 

inseguridad y la vulnerabilidad de los inmigrantes, produciendo sentimientos de indefensión: 

Hicieron conmigo lo que quisieron, me contrataron por ocho horas y sólo me pagaban la 

seguridad social por dos o tres, y no me…No me pagaban nada. (entrevistado nº. 32, 

mujer, servicio doméstico). 

Bueno, dicen que, si quieres trabajar, tienes este horario, y si no, pues lo dejas y ya está. 

(entrevistada no. 2, mujer, servicio de limpieza). 

Las entrevistas revelan una incertidumbre y un malestar recurrentes acompañados de 

inseguridad y miedo al despido. Se trata de un tipo de ansiedad que surge al presenciar el 

despido de compañeros, lo que les lleva a preguntarse si serán los próximos en irse: 

Siempre recuerdo cuando el jefe nos dijo a todos que viniéramos, ya que tenía que 

decirnos algo.... Pues yo temblé, todos temblaron. Dijo que lo sentía mucho, pero que el 

trabajo había terminado para algunos de nosotros ... pero a pesar de que no me afectaba 

personalmente, mi corazón se aceleraba mientras veía a mis compañeros marcharse. 

(entrevistado nº. 1, hombre, construcción). 

 

3.2 INTERACIONES SOCIALES HUMILLANTES 

La precariedad laboral también suele ir acompañada de abusos de poder y humillación en 

forma de agresiones verbales discretas, más o más o menos sutiles y/o agresiones verbales 

explícitas. A veces pueden llegar al punto de que el trabajador se sienta casi como un esclavo. 

Este tipo de microagresiones por parte de empleadores nativos pueden ir desde la supervisión 

y el control extremos hasta las agresiones verbales: 

Un día... le vi de pie mirando el reloj mientras yo planchaba. Y entonces me dijo: "Te 

estoy cronometrando y estás tardando demasiado". Me sentía humillada, me sentía 

como una esclava, si no lo hacía, pues no tardaban en azotarme, por lo menos así me 

sentía yo. (entrevistada nº 34, mujer, servicio doméstico). 
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Me preguntó si había hecho el trabajo y le contesté que sí, pero no me creyó y empezó a 

comprobar y luego me hizo hacerlo otra vez. (entrevistada nº. 10, mujer, servicios de 

limpieza). 

Nos ven diferente, se creen que están por encima de nosotros, entonces, en ese sentido, 

siento que hay discriminación porque a un extranjero le pueden gritar, pero a un español 

no. (entrevistado nº 15, hombre, agricultura). 

Estas humillaciones a veces se convertían en abusos verbales explícitos verbal explícito e 

insultos racistas por parte de supervisores y compañeros españoles: 

Los jefes son unos cabrones, tienen mal carácter, te gritan, te ofenden, se creen que 

porque eres extranjero te pueden tratar como quieran. (entrevistado nº 3, hombre, 

construcción). 

Un compañero de trabajo que siempre me lo hacía pasar mal me decía: "Extranjero, 

vuélvete a tu país". "sudaca de mierda" [término despectivo para referirse a los 

hispanoamericanos], cosas así. (entrevistado nº. 9, varón, construcción). 

Este tipo de discriminación también se manifiesta a través de un sentimiento de superioridad 

entre ciertos individuos basado exclusivamente en la nacionalidad: 

Como somos extranjeros nos ven de otra manera, se creen que están por encima de 

nosotros. (entrevistado nº. 6, mujer, militar). 

Los sentimientos de humillación y desigualdad por parte de un supervisor también se 

transmiten a través de repeticiones sin sentido de las tareas debido a una falta absoluta de 

confianza. Esto afecta tanto a tanto a hombres como a mujeres, independientemente de su 

trabajo: 

No confiaba en mí y quería asegurarse de que estaba correctamente... y me hacía 

repetirlo. (entrevistado nº. 35, mujer, servicio doméstico). 

Te miran después del trabajo para ver si escondes algo en el bolso, o si tienes algo en las 

manos... te miran mal. (entrevistada nº. 4, hombre, construcción). 

Además, estos procesos también son reproducidos en ocasiones por los propios nacionales 

ecuatorianos nombrados supervisores, que asumen un estilo y unos modos que imitan a sus 

jefes locales españoles: 

Hay gente, compatriotas, que los ponen a mandar... y como te digo... es lo peor que hay 

porque, como dicen, a veces tratamos de hacernos daño... nos pisoteamos, eso es lo 

peor que hay. (entrevistado nº 28, hombre, construcción). 

Los trabajadores ecuatorianos también señalan microagresiones y humillaciones por parte de 

sus compañeros españoles. Aunque a menudo sutiles y expresadas en forma de bromas, 

evidencian relaciones sociales desiguales y una infravaloración de los inmigrantes: 

Dice que no es porque sea sudaca. Claro, aunque digan la palabra en broma, la siguen 

diciendo. (entrevistado nº 16, varón, vendedor ambulante). 
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En el ejército, cuando practican tiro, dicen: "No uses el fusil, coge un arco y una flecha... 

es broma". (entrevistado nº 39, mujer, militar). 

Todos estos acontecimientos provocan, obviamente, un sentimiento de deshumanización e 

infravaloración. De hecho, varios entrevistados manifestaron sentirse peor tratados que un 

animal, señalando que las mascotas recibían mejor atención y cuidados: 

A un perro, de hecho, se le trata mejor y se le ve mejor que a un inmigrante. 

(entrevistado nº 16, hombre, vendedor ambulante). 

Me trató como a un perro, vamos, como a un esclavo. (entrevistado nº 17, mujer, 

construcción). 

Esta deshumanización también es identificada por otros autores. El estudio de las trabajadoras 

domésticas filipinas en Hong Kong de Ladegaard (2015), por ejemplo, señala que las eran 

tratadas como animales, ya que se las alimentaba con las sobras de los empleadores. 

3.3 CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y AFECTIVAS 

Todas las expresiones cotidianas de racismo o microagresión, incluidas las que se producen en 

el lugar de trabajo, tienen fuertes consecuencias emocionales. La angustia de los inmigrantes, 

sobre todo los sometidos a malos tratos, no sólo es fuente de estrés, sino que también provoca 

rabia e impotencia, sensaciones con las que no saben cómo lidiar: 

Y lloré lágrimas de impotencia, no sabía qué más hacer. (entrevistada nº 36, mujer, 

servicio doméstico). 

Su gran distancia de la familia, combinada con la discriminación y las condiciones precarias, 

puede inducir a la nostalgia y la depresión. Esto afecta especialmente a los primeros años de 

vida del inmigrante en el país de acogida, en los que el recuerdo de las redes sociales y 

familiares que ha dejado atrás es primordial. 

Hay días en los que me siento mal....La nostalgia y la depresión me invaden, todo me 

abruma y quiero volver a mi país y dejarlo todo atrás....Pienso en mis padres, en mi hijo, 

pienso en tiempos pasados, probablemente incluso en los que fueron malos, como si 

fueran buenos. (entrevistado nº. 7, mujer, servicios de limpieza). 

Sin embargo, los trabajadores inmigrantes están dispuestos a sufrir casi cualquier nivel de 

humillación para conservar su proyecto y seguir enviando dinero a casa. Sin embargo, las redes 

sociales y familiares de su país de origen también representan un factor de presión, un tipo de 

estrés que no sólo surge cuando reflexionan sobre el regreso a su país de origen, sino también 

en su vida cotidiana, ya que la sociedad les impone que se sientan como en casa, al igual que 

alcanzar un nivel socioeconómico estable o incluso alto 

El estrés lo causa la falta de sueño.... Tenemos que trabajar, tenemos que pagar el alquiler, 

tenemos que pagar la hipoteca, tengo que trabajar para comprarme un coche más grande. 

(entrevistada nº 12, mujer, servicios de limpieza). 

 

4. DISCUSIÓN 
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Las entrevistas con inmigrantes ecuatorianos ponen claramente de manifiesto que sufren 

discriminación en el lugar en el lugar de trabajo. En general, esto está relacionado con la 

precariedad de las condiciones de trabajo y su relación e interacción con sus compañeros de 

trabajo. Desafortunadamente, la investigación sobre discriminación suele tener un 

componente etnocéntrico (especialmente en la disciplina de la psicología) debido a sus 

métodos empíricos cuantitativos. Estos estudios recurren a cuestionarios que, aunque 

validados por técnicas estadísticas más o menos sofisticadas, se elaboran y prueban en 

muestras nacionales, lo que arroja resultados viciados por la deshumanización interpretativa 

(Held, 2020), ya que ejercen cierta violencia epistémica al suprimir el conocimiento que poseen 

los participantes (Colombo, 2020). Esto se acentúa aún más en la investigación sobre 

inmigrantes donde, lamentablemente, sigue prevaleciendo el conocimiento colonial a través de 

ideologías positivistas. En este sentido, el presente estudio “da voz” a los inmigrantes 

adoptando un enfoque cualitativo e integrando los componentes subjetivos de sus 

experiencias.  

Los inmigrantes entrevistados en el curso de nuestro estudio dan testimonio de diversos tipos 

de discriminación y humillación, especialmente las mujeres empleadas en casa particulares, 

donde las condiciones de aislamiento hacen que la inspección y el control sean más difíciles. En 

cuanto a las condiciones de trabajo, este estudio destaca la cuestión de la precariedad, así 

como el abuso por parte de los empleadores. Este último se expresa de diferentes formas, a 

través de circunstancias laborales inciertas, incumplimientos en los acuerdos contractuales y 

falta de seguridad, elementos que coinciden con las condiciones identificadas por Leão et al. 

(2017) en un estudio sobre inmigrantes haitianos en Brasil.  

No obstante, es necesario tener en cuenta que, como en el caso de la mayoría de los 

inmigrantes procedentes de América Latina, la comunidad ecuatoriana en España ocupa en su 

mayoría puestos de baja cualificación en el servicio doméstico y en los sectores de la 

construcción y la agricultura, que suelen caracterizarse por unas condiciones contractuales 

deficientes y una elevada exigencia física. Su concentración en estos sectores favorece una 

estigmatización que, a su vez, conduce a una discriminación y segregación aún mayores.  

Asimismo, cabe destacar que, aunque algunos autores sugieren que los procesos 

discriminatorios se derivan de las barreras lingüísticas, los ecuatorianos de este estudio 

denuncian este tipo de abusos a pesar de que su lengua materna es también el español, el 

idioma de su país de acogida. Esta situación se asemeja a la identificada en otros estudios 

(Schmaus y Kristen, 2022) donde sutiles y velados elementos de diferenciación y discriminación 

se vinculan a un acento diferente. 

Una segunda serie de acciones discriminatorias que afectan a los inmigrantes ecuatorianos en 

España se enmarcan en el ámbito de la interacción social. Entre ellas se encuentran la 

desconfianza y la excesiva supervisión, la humillación y el abuso de poder evidenciado en la 

imposición de la repetición de tareas e incluso, en ciertos casos, el desprecio verbal. Los 

hallazgos de este estudio ratifican los de Cayuela et al. (2015) al revelar que los trabajadores 

inmigrantes ecuatorianos en España son una población vulnerable caracterizada por 

condiciones laborales inseguras y eventos de discriminación cotidiana. En muchas ocasiones, 

este prejuicio emerge cuando el jornalero inmigrante trabaja aislado o en entornos con poco 

contacto social. Estas situaciones también se relatan también al describir episodios de 
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humillación y microagresiones sutiles a menudo enmascaradas como bromas. Otras 

investigaciones de investigaciones, en particular los artículos de Dias et al. (2013) y Dzúrová y 

Drbohlav (2014), corroboran que también se dan casos similares de discriminación y 

microagresiones similares hacia las poblaciones inmigrantes en otros lugares de Europa. 

Estos tipos de entornos laborales agravan los sentimientos de precariedad, una condición que 

también puede entenderse como una forma de opresión que conduce al malestar psicológico. 

Esto se ve agravado por la carga social que sienten que les impone la familia en su país de 

origen, que les presiona para que permanezcan en el extranjero con el fin de aumentar el 

"éxito" de su experiencia migratoria. De hecho, los ecuatorianos entrevistados para este 

estudio señalan diversos efectos de este tipo de presión sobre su salud, especialmente en 

forma de tensión mental y emocional, tristeza, melancolía y baja autoestima. Por último, la 

lucha contra las dificultades laborales de los inmigrantes ecuatorianos en España implica la 

adopción de estrategias para evitar -o afrontar- las dificultades (Alvarado, 2020), especialmente 

en las fases iniciales de la experiencia migratoria. La investigación ha establecido que la 

adopción de estrategias hábiles de gestión puede servir para hacer frente a los efectos 

indeseables de la discriminación y las microagresiones (Noor y Shaker, 2017; Van Der Ham et 

al., 2014). Investigaciones futuras deberían profundizar, por tanto, en estas cuestiones 

mediante la adopción de métodos cualitativos y experiencias intrapersonales que puedan 

allanar el camino hacia una comprensión más amplia y exhaustiva de los procesos cognitivos y 

emocionales de los inmigrantes. 
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