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RESUMEN 

En este estudio se investigó el proceso de aculturación de 396 estudiantes internacionales 
de posgrado, inscritos en algunas universidades de México. Se elaboró una escala así como 
una batería de pruebas para evaluar el proceso psicosocial de la aculturación. Ambas fueron 
sometidas a un análisis de consistencia interna y a otro de estructura factorial para su 
validación estadística. Se encontró que el concepto aculturación consiste de cinco dimensiones: 
integración, dominio del idioma, lealtad étnica, resistencia al cambio, asimilación. Se observó 
también que el cambio social y cultural no ocurre (normas y premisas), si no ocurre de 
manera paralela el cambio psicosocial, esto es, si no cambian las creencias, actitudes, 
emociones, etc. Se encontró que existen variables intervinientes determinantes del proceso de 
aculturación, tales como el tiempo de residencia, la nacionalidad y el sexo. Por otro lado, en 
el análisis de regresión múltiple realizado, se observa que la variable dominio del idioma es 
la que mejor explica la varianza de la aculturación. El escalamiento multidimensional al que 
fueron sometidos los factores los agrupar en cuatro áreas generales: choque y ajuste 
psicosocial, habilidad para enfrentar la transculturación, interacción y comunicación 
intercultural y estados de ansiedad. 



ABSTRACT 

For ibis study 396 international graduated students from severa! Universities in Mexico, 
participated in a research project in relation to their process of acculturation to Mexico. in 
order to measure the variables of the study, an acculturation scale and a battery of tests which 
evaluate psychosocial acculturation process, were created, and psychometrically validated, in 
relation to factor structure and interna! consistency. The acculturation construct consist offive 
dimensions: integration, language proficiency, ethnic loyalty, resistance to cultural change, 
and assi►nilation, Data analysis shows that socio-cultural change (nonns and premises) does 
not occur, if it is not accompanied by sirnultaneous psychosocial change (altitudes, beliefs, 
emotions). Other findings indícate that there are intervening variables that also can be 
determinant of the acculturation process; for example: lime living in a different country, 
nationality, and sex. On the other hand, multiple regression analysis shows that language 
proficiency is the best predictor of acculturation. Finally, multidimensional scaling groups 
factors in four general areas: psychosocial shock and culjusiment, ability to cope with 
acculturation, intercultural interaction and communication, and anxiely states. 
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1NTRODUCC1ON 

El mundo actual está inmerso en macroprocesos económicos y políticos como la 

globalización, el reordenamiento económico, el establecimiento de tratados multinacionales 

de comercio, los cuales nos colocan en una etapa de transición, que según varios 

especialistas culminará en una transformación de todas las dimensiones de las sociedades 

humanas ( Guevara Niebla, y García Canclini, 1992). 

Diferentes especialistas comentan que los cambios se darán de una manera total en 

asuntos como el área científico-tecnológica, la educación, la globalización de las economías, 

por mencionar algunos. Opinan que la modernización y difusión de nuevos conocimientos 

en todas lo áreas del saber, junto con la celeridad y las facilidades en la comunicación y 

el transporte nos colocan en un nuevo plano de interacción y comunicación: el internacional. 

Por ello el profesional debe estar no sólo informado si no también actualizado en su 

campo de conocimiento. La mayor facilidad de movimiento de información y de personas ha 

posibilitado e incluso incrementado los estudios de pre y posgrado en el extranjero. Los 

jóvenes estudiantes de diferentes países emigran de una cultura a otra buscando enriquecer 

su acervo cultural o queriendo desarrollar o perfeccionar un área particular de interés. 

Los hombres de negocios y los políticos son también ciudadanos del mundo, pues van 

de una a otra nación buscando nuevos horizontes y desafíos. Los científicos no son la 

excepción y también se ven urgidos a actualizar su conocimiento, desarrollar nuevas 

actitudes, aptitudes, tecnologías, etc., que les permitan colocarse y mantenerse en un plano 

de competencia a nivel mundial. 



En este escenario internacional donde se dan los procesos de interacción social se libra 

también un encuentro entre las raíces históricas, la herencia cultural, la identidad cultural, 

etc., de cada uno de los diferentes participantes. 

Tal es el caso también, sólo que en un plano diferente, del cambio cultural al que se ven 

confrontadas las personas que emigran de una cultura a otra que no le pertenece, o que 

están sujetas a un proceso de modernización y cambio de su propia cultura. 

Esta oportunidad que ofrece la compleja interacción de procesos culturales, sociales, 

psicológicos, demanda la realización de análisis sistemáticos profundos y serios, y plantea 

la necesidad de conocer los dIferentes aspectos, psicosociales y culturales que se asocian a 

ese cambio. 

El cambio social y cultural ha sido estudiado principalmente por otras disciplinas 

sociales, sin embargo, la aproximación teórica y metodológica que puede ofrecer la 

psicología resulta además de muy necesaria, impostergable. Pues, además de permitirnos 

identificar los diferentes elementos psicosociales asociados al proceso de aculturación, se 

podrían desarrollar a mediano plazo, estrategias para facilitar o mejorar el propio proceso 

de ajuste a la nueva cultura. Es importante señalar, sin embargo, que existen varios 

investigadora de gran trayectoria nacional e internacional que han llevado a cabo diferentes 

estudios transculturales con una perspectiva psicológica. 

El trabajo de tesis que se presenta en esta oportunidad, se ubica en ese tema tan 

complejo que es el de la aculturación. En primer lugar se desarrolla un instrumento válido, 

confiable y culturahnente sensible a la evaluación del proceso de aculturación, (denominado 

Escala de Aculturación versión 1). 



En segundo lugar se busca establecer el grado de aculturación que prest uta,: los-

estudiantes extranjeros que emigran a la ciudad de México a realizar estudios universitarios. 

En tercero, se identifican y analizan algunos elementos psicosociales que participan en 

el proceso y se analiza la manera como contribuyen a facilitar o inhibir el ajuste. 

Dentro del cuerpo de la tesis tenemos dos grandes apartados: mareo conceptual y método. 

En el marco conceptual se presentan diversas aproximaciones y enfoques que en su conjunto 

pretenden establecer un modelo conceptual que nos conduzca y miente en el análisis del 

proceso de aculturación. Se revisan desde diferentes perspectivas varios de los conceptos que 

son cruciales en este campo del conocimiento . También se incluye un buen número de 

reportes de investigación que se abocan a estudiar de manera empírica algunos de los 

correlatos psicosociales asociados al cambio cultural,Se reporta también información 

referente a la construcción de diecisiete diferentes escalas que miden aculturación, realizadas 

por varios investigadores. Esta revisión concluye con una propuesta conceptual que es la que 

apoya el estudio, así como con un análisis y fundamentación conceptual de los instrumentos 

que se emplean. 

Se presentan y describen los instrumentos que conformaron la batería de pruebas 

aplicada a los extranjeros. Se describe el procedimiento que se siguió para elaborar o validar 

estadísticamente cada uno de ellos, Se hace una presentación comentada de los resultados, 

y en la parte última se analizan los datos. 
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1. A CUL TURACION 

Todo individuo nace dentro de una sociedad que está contenida dentro de una cultura 

determinada. 

Cada sociedad y cada cultura pueden diferir grandemente respecto a ciertas 

características que las hacen específicas; sin embargo, todas coinciden en el hecho de que 

influyen y modelan a la persona para que se ajuste a las normas que son comunes e 

identifican a los que viven en ella. 

Lo que cada individuo es está determinado por dos tipos de factores: los biológicos y los 

sociales. 

hfcGrath (1964) por ejemplo, señala que el proceso de convertirse en "humano" al que 

estamos sometidos, descansa en la interacción que ocurre entre los factores biológicos y los 

socioambientaks. 

Cuando se habla de los factores biológicos se está haciendo referencia a los elementos 

que &finen lo característico del ser humano como organismo viviente y como especie, Se 

considera su equipo y funcionamiento nervioso, su constitución orgánica, ciertas necesidades 

básicas etc. 

Por otra parte, los estímulos sociales que son el resultado de la interacción del hombre 

con el medio y con las personas que le rodean, conforman lo que Segall, Dasen, Berry y 

Poortinga (1990) determinan que es la cultura. 

flerskovits (1938, citado por Segall y Col. 1990) pmpone que la cultura es todo aquello 

que el hombre ha hecho en el ambiente que le rodea. 



Linton (1945) a su vez, define cultura de una manera un tanto más global y dice que es: 

"El precipitado de la historia de una sociedad determinada, sus 

productos tangibles así como los intangibles, incluyendo sus 

rituales, prácticas, lenguaje, valores, ideología y normas" 

(pág.31) 

La cultura determina el tipo de sociedad particular donde se va a desarrollar un hombre 

en particular. Pero surge la interrogante sobre la forma en que se enlazan el hombre y la 

cultura. 

Salazar, Montero, Muñoz, Sánchez, Santoro, Villegas (1980), ofrecen una solución a 

la interrogante pues consideran que es por medio del proceso de socialización como el 

hombre adquiere las características que lo definen como individuo funcionante de un grupo 

social determinado. 

Iones y Gerard (1967) expresan que a través del proceso de socialización el hombre 

adopta e internaliza valores, creencias, modos de percibir el mundo del grupo al que 

pertenece. 

Herkovits (1938) con un enfoque más culturalista, nos dice que por medio del proceso 

de endoculfuración el hombre se adapta a una porción considerable de la cultura que lo 

rodea y la incorpora a su persona (citado por Segun y Col. 1990). 

Pudiera pensarse que los dos términos socialización y endoculturación uesen sinónimos. 

Segall y Col son muy precisos en el manejo de ambos y por tal motivo señalan las diferencias 

que encuentran entre ellos a saber: 



El concepto socialización implica el esfuerzo que hacen las demás personas por controlar 

la conducta, y por ello consiste principalmente en un tutelaje deliberado con sus dosis 

respectivas de castigos y recompensas. En ocasiones, agregan los autores, este proceso 

genera conflicto entre el individuo y los diferentes agentes socializadores. 

Sin embargo, señalan los investigadores, mucho de lo que aprendemos no es a través de 

una enseñanza deliberada y directa. Aprendemos ideas particulares, conceptos y valores 

simplemente porque están presentes y disponibles para ser aprendidos. Muchas de las cosas 

que así aprendernos de la sociedad, lo hacernos sin haber mediado el conflicto interpersonal. 

Es importante señalar que los autores comentan sobre este cuestionamiento, que el 

aprendizide social involucra tanto la socialización corno la endoculturación. 

Pero, existe una tercera alternativa del llamado aprendizaje social, que es el proceso de 

aculturación. 

1. FUNDAMENTOS 

Dentro del discurso lógico que plantean los diferentes autores citados, surge la 

interrogante de qué pasa con el hombre cuando emigra a una cultura de la que no es 

originario, o cuando se moderniza la cultura en que reside. 

Diferentes investigadores al tratar de dar respuestas a interrogantes de este tipo, plantean 

alternativas para explicar el cambio cultural. 

Nuestros autores más citados hasta el momento Segall y Col. 1990), denominan a este 

proceso aculturación. Con este término están indicando que los contextos culturales 



cambiantes están ejerciendo influencia sobre los individuos. 

El concepto aculturación psicológica fue acuñado por Graves (1967) y lo utilizó para 

definir los cambios que un individuo experimenta al participar de las transformaciones que 

ocurren en el seno de su grupo étnico o cultural. 

Berry (1980) opina que quizás las dos fuentes originales del paradigma de aculturación 

se ubiquen en los trabajos de Herkovits (1938)y del consejo de Investigación para la ciencia 

Social (1954). Para estas partes el proceso de aculturación implica la influencia mutua de 

dos sistemas culturales autónomos. Señalan que los cambios, en consecuencia, se inducen 

en ambos sentidos, como resultado de la difusión de los elementos culturales en ambas 

direcciones. Sin embargo, acotan las partes, el flujo de la cultura no es balanceado, y con 

ello resulta que se dirige con mayor energía hacia una dirección. 

Este desbalance contenta Berry (1980) nos lleva a pensar, generalmente, que la 

aculturación es un proceso por el cual una cultura domina a la otra. 

Planteadas de esta manera las cosas Berry propone una conceptualización de 

aculturación de la forma siguiente: 

"La aculturación no es una absorción pasiva ni incolora. Es un 
proceso que implica producir cultura y recibir cultura. 1.11 
aculturación es esencialntente creativa, La aculturación no es 
sólo un proceso externo sino que es un catalizador que 
dinamiza lo interno de los grupos culturalmente involucrados'? 
(p, 217). 

No hay que olvidar, sin embargo, que la aculturación puede traer consigo una seria 

desintegración cultural, o la pérdida de alguno de los sistemas culturales involucrados. 

Berry propone un modelo esquemático en el que destaca cinco factores con los cuales 



se explica el cambio cultural desde el punto de vista de la psicología. Los factores son: 

Locas, Fuente, Dinámica, Dirección, Secueacia. 

El primer factor concierne a la Localización del cambio y a su nivel de análisis. En 

general, existen tres diferentes Locas: Sociocultural, Institucional e Individual. El Locas 

Sociocultural involucra un cambio que afecta sistemas grandes como regiones, grupos 

culturales e incluso naciones. El nivel de análisis correspondiente tiende a ser: 

antropológico, político, económico o macrosocial. En el Locas Institucional el cambio social 

involucra instituciones económicas o gubernamentales. Su nivel de análisis tiende a ser en 

términos económicos o sociológicos. En el Locas Individual el cambio social incluye 

variables uctitudinales, motivacionales o cognitivas. El nivel de análisis tiende a ser 

psicosocial o psicológico. 

El segundo factor tiene que ver esencialmente con la Fuente del Cambio. A pesar de que 

ningún evento de cambio puede atribuirse exclusivamente a una fuente intenta o externa, 

es importante considerar estos dos tipos, por propósitos conceptuales. En general las fuentes 

externas del cambio se encuentran en la difusión de la cultura, o en los programas de 

desarrollo. Mientras, las fuentes internas provienen de la dittámka psicológica o psicosocial 

del grupo social o cultural. 

El factor dirección se refiere al sentido que sigue el cambio. El autor considera que 

puede ser en cualquiera de los siguientes: (1) la modernización, concebido el cambio en el 

sentido acostumbrado de urbanización y homogeneización de las culturas. (2) Lo tradicional, 

que consiste en la reafirmación de las características o valores. (3) lo novedoso, se refiere 

a un estilo de vida que es independiente de lo tradicional y lo moderno. 



En lo referente a la dinámica Berro (1980) señala lo importante que es distinguir entre 

el proceso del cambio y el estado del cambio, 

pues algunos investigadores confunden términos como modernización (proceso) y estar 

modernizado (estado). Esta diferenciación es importante hacerla porque el estudio de un 

proceso requiere de una conceptualización dinámica y de un diseño longitudinal, mientras 

que el estudio de un estado sólo requiere de una investigación transcultural. 

Finalmente, quizás la distinción más importante a hacer cuando se trabaja a un nivel 

individual sea la de causa efecto, ya que es importante separar los antecedentes psicológicos 

del cambio de los consecuentes psicológicos del mismo. 

En el nivel de la conducta individual es importante investigar los antecedentes externos 

dentro de los cuales tenernos las conductas y creencias que promueven los educadores, los 

misioneros, los comerciantes, los gobernantes, y entre los internos tenemos todo lo 

relacionado con las actitudes, las orientaciones al logro así como otras características de 

personalidad. Finalmente, entre los consecuentes aparecen dos clases de comportamiento (1) 

cambios conductuales, que son los cambios que se orientan a las normas nuevas; y (2) stress 

de aculturación, que se refiere a la desorganización o incluso desintegración de la conducta 

que acompaña con frecuencia (pero no de manera inevitable) al cambio social y cultural. 

Feldman y Rosenthal (1990) por su parte plantean que el término aculturación se refiere 

a los cambios que ocurren en el comportamiento y en los valores de un gnipo de personas, 

como resultado del contacto directo con una cultura diferente. Pero la aculturación ocurre 

como tal, sólo cuando la cultura de origen y la cultura huésped difieren notablemente en 

cuanto a sus valores, actitudes y comportamientos. Pero, hay que considerar que aquellos 



elementos que son centrales o medulares para una cultura tradicionalista pueden ser 

relativamente resistentes al cambio; mientras aquellos que son menos importantes o 

periféricos pueden cambiar más rápidamente. 

Triandis, Kashima, Shimada y Villareal (1986) nos dicen que el proceso de aculturación 

de los sujetos que van de la cultura A a la cultura 13 puede adoptar cualquiera de las tres 

formas siguientes 

- Los sujetos más aculturados pueden adoptar respuestas que son similares a las 

respuestas de los sujetos de la cultura B, esto se llamaría Acomodación. 

- Los sujetos pueden sobreactuar o excederse en las respuestas que dan a la cultura 11: 

Exageración. 

- 	Los sujetos pueden orientarse a la posición contraria de lo manifestado por los sujetos 

de la cultura 	Afunsación 

Por tal motivo, señalan los autores, es importante utilizar indices de aculturación para 

clasificar a los individuos de un grupo cultural. Triandis y Col (1986) plantean la hipótesis 

que da sustento a su planteamiento: 

"A mayor nivel de aculturación, se observará en el sujeto una 

menor diferencia con la cultura huésped" (pág. 45). 

Los indices de aculturación que manejan los investigadores evalúan los siguientes 

aspectos: 
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a) Tiempo de residencia en el país huésped 

b) Aceptación y utilización de los canales de información (TV, radio, prensa, etc.), que 

transmite en el idioma local. 

e) Número de compañeros de trabajo que no sean de la misma etnia. 

d) Número de amigin que no son de la misma etnia, o parejas platónicas. 

Por otra parte, Moyertnan y Forman (1992) señalan que la aculturación es un proceso 

multidimensional en donde los individuos pueden desarrollar una orientación bicultural o 

una monocultural. Una orientación bicultural involucm la presencia de un balance entre las 

dos culturas extremas, y se ha caracterizado como la etapa óptima de la aculturación. 

Szapocznick y Kurtines en 1980 (citados por illoyennan y Forman, 1992) proponen que 

la aculturación es un proceso de dos dimensiones que implica el asimilarse a la cultura 

extraña así como el retener la cultura de origen, esto, de manera simultánea. 

Benson (1978) en una revisión de la literatura correspondiente pone de manifiesto que 

la predicción de la habilidad de un individuo para adaptarse en un contexto extranjero es en 

extremo difícil, si no imposible. Parece que se ha dado mucha atención a determinación de 

posibles predictores, pero parece que no se ha dado la atención suficiente a la determinación 

de los criterios adecuados para evaluar el desempeño individual en contextos extranjeros. 

Tampoco se ha logrado identificar aquellos atributos personales necesarios para lograr una 

adaptación exitosa. 

Señala que un problema que se presenta de manera común es el conffindir la adaptación 

a un contexto extranjero con el desempeño en la tarea a,realizar. El mismo autor comenta 



que varios investigadores han señalado que la comunicación intercultural es una parte 

medular del ajuste intercultural. 

Mena, Padilla y Maldonado en 1987 (citados por• Negy y Woods, 1992) dicen que el 

término aculturación generalmente se refiere a la transferencia de cultura de un grupo de 

personas a otro grupo de personas. Sin embargo, comentan que más comúnmente el término 

se refiere a un proceso de cambio experimentado por miembros de un grupo minoritario 

hacia la adopción de la cultura del grupo mayoritario. 

Por su parte Keefe y Padilla en 1987 (citados por Negy y Woods, 1992), proponen un 

modelo multidimensional que reconoce que la adquisición de nuevos rasgos o costumbres 

culturales y el abandono de rasgos o costumbres tradicionales, varían de rasgo a rasgo. El 

modelo introduce el concepto de aculturación selectiva, por el cual un individuo puede 

adoptar valores y costumbres específicas mientras de manera simultánea mantiene otros 

valores y costumbres tradicionales. Este modelo no asume que un individuo bicultural sea 

sumamente hábil en las dos culturas. 

Además, Padilla (1980, citado por hfoyerman y Forman, 1992), ha buscado establecer 

los correlatos conductuales del proceso de aculturación y ha generado el concepto de 

"Conciencia Cultund". Este concepto comprende factores como herencia cultural y 

preferencia lingüística. También define un componente actitudinal de la aculturación al cual 

denomina lealtad étnica. Esta lealtad consiste de una serie de actitudes relacionadas al 

orgullo y afiliación étnicas, así como a la percepción de discrir ninación. 

Hannigan (1990) al hacer una revisión de la literatura referente al ajuste a una cultura 

extranjera, encuentra que son tres las categorías que se han usado como base para investigar 
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el éxito transcultural: habilidades, factores actitudinales y rasgos de personalidad, Estando, 

los dos primeros criterios muy asociados al proceso de entrenamiento, ello trae como 

conclusión que las personas pueden desarrollar las habilidades necesarias para tratar de 

funcionar en una cultura diferente y el modificar sus actitudes hacia ella. 

Antes de terminar este apartado, es importante hacer un señalamiento breve de algunos 

planteamientos hechos por Lewin en 1948 (citado por Driedger,1976). 

Lewin (1948) propone que los individuos necesitan un claro y firme sentimiento de 

identificación con la herencia y cultura de su grupo de origen, para que alcance seguridad 

y se sienta bien. Porque si no siente seguridad en su grupo, ello redundará en un aborrecerse 

a sí mismo y en repudiar al propio grupo. 

Díaz Guerrero (1982) plantea que existen premisas socioculturales que pareciera como 

que proporcionan una filosofía de vida cuya finalidad es enfrentar los problemas presentes 

de la existencia. 

1.2. ANTECEDENTES 

En la investigación empírica se encuentran fuertes tendencias a enfatizar ya sea los 

antecedentes del cambio cultural o bien sus consecuentes. 

Dentro del área destinada al estudio de los antecedentes del cambio existen dos 

tradiciones de investigación importantes, y una tercera que aún es pequeña. 

En la primer área, que es general, se realizan investigaciones sobre actitudes 

creencias. 
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En la segunda se hacen estudios co►ato los de la orientación al logro. 

En la tercer área se incluyen estudios sobre diferentes variables psicológicas como: 

socialización, autorita►ismo, condicionamiento operante, personalidad modal, etc. 

En cuanto a los estudios que se enfocan a los correlatos y consecuentes del cambio 

cultural, al parecer no existe una tradición de investigación que resulte importante. Aquí más 

bien las líneas de investigación se encuentran fragmentadas y se investiga una gran cantidad 

de variables. Sin embargo, para tratar de organizar el material de que se dispone, Berry 

(1980, proporie que se clasifiquen según características como las siguientes: 

a) cambio conductual (durante y después de la aculturación), 

b) estrés de aculturación, el cual se asocia con los cambios sociales y culturales. 

Es importante señalar que existe un autor que estudia los dos problemas de manera 

conjunta pero sin dejar de considerar que son momentos y condiciones diferentes. El autor 

es Doob (1968, citado por Berry, 1980, y en principio plantea dos preguntas de investigación 

cuando se confrontan personas de una cultura menos civilizada con una más desarrollada. 

Las preguntas son: 

1. ¿Por qué las personas se modernizan más sólo en ciertos aspectos? 

2. ¿Qué pasa con ellos cuando se vuelven más modernos? 

Presenta el autor un conjunto de hipótesis que explican las diferencias psicológicas entre: 

a) los que permanecen sin cambiar; b) los que han cambiado; e) los que están cambiado. 

Doob (1968) encuentra que la aculturación tiene que ver princOalmente con el número 

de años de educación formal que ha recibido el respondiente. 
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Kagan y Cohen (1990) llevaron a cabo un estudio para determinar si el ajuste cultural 

se ve afectado por atributos conductuales, cognitivos, afectivos, demográficos, así como por 

diferentes niveles de aculturación. 

92 estudiantes internacionales y 67 estudiantes de una universidad de los EE 

respondieron los cuestionarios donde se evaluaban: aspectos demográficos, de valores, y de 

aculturación. 

Los sujetos contestaron el inventario de Toma de Decisiones, desarrollado por los 

autores, The Personan),  and Social Network Adjustment Scale. La Escala de Personalidad 

y Ajuste a la red Social (Clark, 1968). 

El ajuste cultural se vio afectado por los elementos siguientes: nivel de empleo, lengua 

que se habla en casa, el proceso de toma de decisiones internalizado y el valor del trabajo. 

La asimilación cultural y la transmutación cultural fueron los únicos elementos de la 

aculturación que explicaron una parte significativtz de la varianza del ajuste social y personal 

de los estudiantes. Los resultados apoyan el modelo de ajuste cultural nativo-extinción, 

huésped-asociación. 

Triandis, Kashima, Shimada y Villareal (1986) condujeron un estudio cuyo objetivo fue 

demostrar que el uso de los índices de aculturación confirma diferencias culturales. Para ello 

administraron una serie de cuestionarios a ocho muestras de reclutas marinos hispanos. 

Los cuestionarios presentan tres conjuntos de datos referentes a elementos de la cultura 

subjetiva (percepción del rol, intenciones conductuales y estereotipos). Los datos nos dicen 

que la percepción del rol y las intenciones conductuales se caracterizaban más' por la 

acomodación mientras los estereotipos se caracterizaban, por la afirmación étnica. 
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En la discusión de los resultados los autores señalan que una conclusión errónea sería 

interpretar los coeficientes de correlación encontrados corno señal de que los hispanos se han 

asimilado a la cultura huésped, y sólo en los casos de los estereotipos se mantiene la 

afirmación étnica. Dicen que el hecho es que los hispanos se ven latinos y por ello se sugiere 

investigación adicional. 

Kaplan y Marks (1990) condujeron un estudio para analizar la relación existente entre 

aculturación y estrés psicológico en 3084 jóvenes y adultos mexico-norteamericanos. Se 

aplicó la Encuesta sobre Salud y Nutrición Ilispana„ The Ilispanic Ilealth and Nutrition 

Kuunination Survey (Depadment of Ilealth and llaman Services 1981). La aculturación se 

evaluó con ftemes relativos a la lengua hablada y escrita y los referentes a la identificación 

étnica. El estrés psicológico se midió con la escala del Centro de Estados Ilidentiológicos 

pam la Depresión (CES-D) Self Report Depression Scale (Radloff,1977). Los resultados 

indican que conforme se incrementaba la aculturación de manera significativa se 

incrementaba el estrés en jóvenes, pero tendía a decrementarse en adultos y viejos. Este 

patrón general se mantuvo para hombres y mujeres y fue consistente con la calificación total 

(CES-D). 

El efecto de aculturación no se observó que estuviera en relación con el ingreso o con el 

nivel educativo alcanzado. Se sugiere que los factores alienación y discriminación pueden 

ser• dos eventos intervinientes que producen estrés psicológico en los adultos jóvenes 

altamente aculturados. 
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1.3 LA MEDIC1ON DE LA ACULTURACION 

En el apartado que se inicia, presentaremos en un orden temporal varios estudios, que 

110S muestran diferentes formas de evaluar la variable aculturación. Ea el cuadro número 

1 (que se presenta en el anexo 1) está sintetizada la información correspondiente a este 

apartado. Dicha información sirvió como punto de partida para la elaboración de la escala 

de aculturación que se maneja en este estudio. Los criterios que se siguieron para la 

inclusión o no de alguna de las variables en dicha escala fue la frecuencia con la cual era 

reportada en los diferentes artículos revisados. 

Clement (1986) condujo un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación existente entre 

dominio del idioma, ciertas características de personalidad y aculturación. Trabajó con 293 

estudiantes canadienses francoparlantes. Los resultados de su estudio revelaron que dominio 

del idioma y aculturación se asociaron de manera significativa con la confianza en sí mismo. 

Taietz (1987) entrevistó 104 ancianos americanos residentes en Paris y encontró que el 

70% de ellos presentaba de un nivel medio a uno alto de integración cultural, y que el 92% 

alcanzaba un nivel de destreza en el uso del idioma francés, lo que los habilitaba a participar 

en la cultura local con un nivel de competencia. También observó el autor que las redes 

sociales que habían establecido los sujetos, sus valores personales y las características del 

ambiente parisino tuvieron efectos importantes en la integración sociocultural. 

Marín Saboga!, Marín y Otero-Sabogal (1987) desarrollaron una escala de aculturación 

para hispanos, constituida por doce reactivas, la aplicaron a 363 hispanos y a 228 

angloscdones, le aplicaron un análisis factorial y obtuvieron los siguientes factores como 
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significativos: uso del idioma, uso de los medios masivos de comunicación y establecimiento 

de relaciones sociales étnicas. 

Richman, Gaviria, Flaherty y Birtz (1987) trabajaron con 209 indios rurales migrantes 

a zonas urbanas y con 64 blancos no migrantes, todos residentes en la ciudad de Perú. 

Aplicaron una escala de aculturación constituida por los siguientes cinco factores: uso del 

lenguaje, costumbres, sociabilidad, discriminación percibida e identidad étnica. Los 

resultados que obtuvieron les indicaron que la segunda generación de los migrantes está más 

aculturada y percibe menos la discriminación étnica. La primera generación varia en cuanto 

a su nivel de aculturación en dimensiones como la edad en la que emigraron y el tiempo de 

residencia. 

Berry, Kim, Powers y Young (1989) consideran que cuando los individuos emigran a otra 

sociedad pueden adoptar actitudes congruentes con la forma como desean relacionarse con 

ella. Agregan que esas actitudes incluyen orientaciones hacia el mantenimiento de la cultura 

del propio grupo pero también se incluyen orientaciones para establecer contacto con otros 

grupos. Presentan los autores una escala de actitudes hacia la aculturación con la finalidad 

de evaluar esta variable en grupos migrantes en Australia y Canadá (en ambos casos se 

incluyen grupos nativos, inmigrantes y grupos étnicos establecidos). La escala contiene los 

siguientes factores: asimilación, integración separación y inarginalización. 

lloffman (1989) analiza muestras de datos sobre lenguaje utilizado por adolescentes y 

adultos, primera generación de emigrantes y exiliados iraníes, residentes en. EEUU. 

Encuentra el investigador que el uso del Farsi entre el grupo de iraníes parece que facilita 

el proceso de <l'inste cultural, pues permite que el iraní integre ciertos aspectos en cuanto a 



su significado y valor dentro de la cultura americana al confrontarlos con la contraparte 

iraní respectiva. El autor sugiere que dentro de la conceptualización que se hiciese de 

aculturación se debiera considerar a la integración no dicotómica así como a las faunas 

creativas de adaptación. 

Maureas, Bebbington y Der (1989) presentan los resultados de un estudio que hicieron 

con 291 inmigrantes greco-chipriotas de la primera y segunda generación a Londres. El 

análisis factorial que aplicaron proporcionó dos factores altamente correlacionados: 

identificación cultural y dominio del lenguaje. Los resultados obtenidos fueron que la 

primera generación se adhirió más a la cultura griega, mientras la segunda presentó una 

mejor integración a la cultura huésped. 

Mendoza (1989) describe el desarrollo de un inventario sobre estilo de vida cultural. 

Diseña el instrumento a manera de autoreporte para medir tipo y grado de aculturación en 

adolescentes y adultos México-norteamericanos. El instrumento mide lo siguientes variables: 

1. Niveles de aculturación en cinco dimensiones relativamente ortogonales: 

- lenguaje intrafamiliar empleado 
- lenguaje extrafamiliar utilizado 

afiliaciones sociales y actividades 
- familiaridad y actividades culturales 

identificación y orgullo cultural. 

2. Se obtienen indicadores independientes para medir: 
- resistencia cultural 
- incorporación 
- cambio cultural 

3. Identifica las tendencias a observar estilo.  s de vida culturales dominantes •o no 
dominantes. 
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Se presentan los diferentes estadísticos respecto a la validez de construcción, estabilidad 

temporal, consistencia interna. 

Rueschenherg y Buriel (1989) investigaron la relación que existía entre aculturación y 

funcionamiento familiar en l5 familias con antecedentes mexicanos residentes en los EEUU. 

El funcionamiento familiar se definió en los siguientes términos: sistema de funcionamiento 

familiar interno o externo. La aculturación se evaluó considerando los siguientes factores: 

status generacional, preferencia y destreza en el lenguaje usado, tiempo de residencia. Los 

resultados indicaron que en la medida en que los descendientes se adaptaban mejor, se 

empezaban a involucrar de manera cada vez más intensa con los sistemas sociales externos 

a la familia, mientras el sistema familiar interno permanecía sin cambios. Se encontró 

también que la aculturación se relacionó de manera significativa con cuatro de las variables 

del sistema familiar externo, a saber: independencia, orientación al logro, orientación 

intelectual-cultural, orientación recreativa-activa, 

Wong y Cochrane (1989) encuestaron a 40 inmigrantes chinos de la primera generación 

y a 40 de la segunda generación, cuyas edades fluctuaron entre los 16 y los 60 años, 

residentes en el Reino Unido. Utilizaron la Escala de Tamizaje de Síntomas Psiquiátdcos. 

Screening Scale of Psychiatric Symptoms (Langner, 1962). Los resultados indicaron que los 

dos grupos generacionales no difieren en cuanto al nivel de presentación de síntomas 

psicológicos. Sin embargo, las dos generaciones difieren en asimilación lograda y asimilación 

deseada, nivel de interacción con los británicos e identificación personal con la sociedad 

británica. En la segunda generación los puntates fueron mayores. 

Dean y Popp (1990) investigaron el grado de acuerdo entre 61 gerentes americanos, 
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residentes en Arabia Saudita y 31 gerentes franceses, radicados en los ERIC, respecto a la 

importancia que asignaban a 16 habilidades personales en relación con la efectividad en la 

comunicación interpersonal en una cultura ajena a la propia. Los sujetos seleccionaron las 

cinco habilidades que pensaban facilitaban la comunicación. Los resultados pusieron de 

manifiesto que los dos grupos reportaron las siguientes características como importantes: 

habilidad para trabajar con otros, habilidad para enfrentar situaciones desconocidas, escasas 

equivocaciones en la comunicación, posibilidad de realizar cambios en el estilo de vida. Los 

gerentes también señalaron como importante la habilidad para enfrentar el estrés. 

Hoffman (1990) entrevistó a 52 profesionales y 24 adolescentes iraníes, radicados en 

California. La finalidad del estudio era determinar el rol del Self en el aprendizaje 

intercultural. En el estudio se utilizó el método de investigación etnográfica. En los 

resultados se reporta haber encontrado dos formas principales de relación del Self a la 

cultura, y el autor supone se asocian a dos posibles niveles de aprendizaje intercultural. 

Estas dos formas de aprendizaje son: 

1. 

	

	Aprendizaje a nivel conductual que no implica cambios en el plano más 

profundo del Self. 

Aprendizaje que implica una transformación a un nivel profundo, y que se 

asocia con cambios en el sistema de valores y de identidad constitutiva del 

Self. 

Nada, Nada y Clark (1990) tuiministraron un cuestionario de 16 reactivos a 130 esposas 

japonesas que emigraron a Canadá, con la finalidad de determinar cuales eran los factores 

familiares que afectaban el ajuste exitoso a la nueva cultura. Los factores estudiados 
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.fueron: tipo de matrimonio (tradicional, occidental), nivel de comunicación con la esposa, 

relación con los hijos. Los resultados indicaron que 70 sujetos no tuvieron problemas 

importantes en su ajuste, 30 tuvieron problemas transicionales, 7 tuvieron problemas 

posteriormente y 23 tuvieron problemas crónicos. Se encontró que la comunicación con la 

esposa fue el único factor que afectó el grado de ajuste. 

Searle y Ward (1990) encuestaron a 105 estudiantes malayos y de Singapur inscritos en 

la Universidad de Nueva Zelanda. Contestaron un cuestionario que evaluaba las diferentes 

formas de Ajuste Psicológico. Projile of Mood States (McNair, Lorr y Droppreman, 1971) 

depresión y ajuste sociocultural (escala elaborada por los autores). Los resultados los 

compararon con dificultad esperada en el ajuste, distancia cultural, cantidad y calidad de las 

interacciones sociales con amigos, paisanos y nativos de Nueva Zelanda; extroversión, 

cambio de estilo de vida, dificultad social, actitudes hacia los neozelandeses. los resultados 

obtenidos son: satisfacción con los huéspedes, extroversión, cambios en el estilo de vida y 

dificultad social de manera conjunta, explican el 34% de la varianza de ajuste psicológico. 

La dificultad esperada y la depresión combinadas explican el 36% de la varianza de Ajuste 

sociocultural. Los autores concluyen que aún cuando el ajuste psicológico y el sociocultural 

están interrelacionados deben concebirse conceptualmente como dlerentes. 

Young y Gardner (1990) evaluaron la relación existente entre la adquisición de una 

segunda lengua (inglés), la aculturación y la identidad cultural en 102 estudiantes chinos que 

asistían a una universidad canadiense. Los sujetos compktaron un cuestionario que evaluaba 

actitudes y otros aspectos sobre el dominio del idioma inglés. El análisis factorial de las 

variables que se ponderaron, ofreció los resultados siguientes: identificación lingüística, 
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identificación con la comunidad huésped, temor a la asimilación, mantenimiento de la 

cultura china, deseo de aprender el inglés. Las variables actitudinales y los índices de 

identificación étnica se relacionaron con algunos aspectos del dominio del idioma. Este 

dominio del idioma se asoció de manera significativa a sentido de identidad, identificación 

con la comunidad huésped, aún cuando no se implique necesariamente la asimilación. 

Sodowsky y Plake (1991) diseñaron la Escala de Relaciones América-Internacional. 

American-International Relations Scále, con la finalidad de evaluar el proceso de 

aculturación en estudiantes y académicos internacionales. En el análisis factorial realizado 

se obtuvieron los siguientes factores: prejuicio percibido, aculturación y lenguaje empleado. 

Los autores comentan que la intercorrelación de las escalas apoya la hipótesis de que la 

aculturación ocurre en diferentes planos que pueden estar o no relacionados unos con otros. 

Montgomery (1992) analizó una escala de aculturación de 28 reactivos para México-

norteamericanos. La aplicó a 844 sujetos pertenecientes a tres poblaciones estudiantiles 

radicadas en diferentes puntos en Texas. Los factores que se obtuvieron de ella fueron: 

confort con las tradiciones mexicanas y con los medios de comunicación en español, uso de 

los medios que utilizaban el idioma inglés y apoyaban las tradiciones inglesas, preferencia 

por su identidad étnica, evaluación de la identidad étnica confort en el uso del idioma 

inglés. 

Sodowsky y Plake (1992) investigaron en este caso a 490 estudiantes e investigadores 

internacionales, residentes de los EEUU, les aplicaron la escala utilizada en el estudio 

anterior. Los resultados demostraron que los africanos, los asiáticos y los sudamericanos 

están menos aculturados que los europeos en términos del prejuicio percibido, de la 
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observancia de prácticas culturales, de las relaciones sociales y del uso del idioma. 

Buriel (1993) analizó la aculturación y el biculturalismo en 60 niños de la primera, 

segunda y tercera generación de emigrantes México-americanos y 20 niños euroamericanos 

de edad escolar (7 a 9 años), residentes en California. Utilizaron las calificaciones de los 

profesores respecto al comportamiento de los niños en el salón de clase como medida de 

aculturación. Los resultados .mostraron que la primera generación (le niños México-

norteamericanos estaban más integrados con la cultura México-norteamericana (M-N). La 

tercera generación de M-N estuvo más integrada a la cultura estadounidense. 

La escala de aculturación que se presenta en este estudio tiene como punto de partida 

varias de las categorías que se evalúan en los estudios anteriores. La escala quedó 

conformada por 64 reactivos que se aplicaron a un total de 622 sujetos. La técnica empleada 

para la elaboración de la misma siguió los lineamientos especificados por Lucen (véase 

Edwards, 1966), 

1.4 VARIARLES RELACIONADAS CON LA EFECTIVIDAD TRANSCULTURAL 

Benson (1978) al llevar a cabo una revisión de la literatura correspondiente pone de 

manifiesto que la predicción de la Fiabilidad de un individuo para adaptarse en un contexto 

extraño a su cultura es en extremo difícil, si no imposible. Parece que se ha dado mucha 

atención a la determinación de posibles predictores, pero parece que no se ha dado la 

atención suj7ciente a la determinación de criterios adecuados para evaluar el desempeño 

individual en esos contextos extranjeros. 
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No se ha logrado identificar aquellos atributos personales, señala el autor, necesarios 

para lograr una adaptación exitosa. Un problema que se presenta de manera común es el 

confundir la adaptación a un contexto extranjero con el desempeño en la tarea a realizar. 

Reporta que en un estudio Harris (1973) encontró que las habilidades técnicas constituyen 

un factor diferente a los rasgos de personalidad o a las interacciones interpersonales. En 

consecuencia, agrega, podemos suponer que la adaptación transcultural, y la eficiencia en 

la ejecución son conceptos diferentes, pero ambos son multidimensionales. 

comenta que David en 1972 ha señalado que las teorías que hablan del ajuste 

transcultural son rudimentarias en su naturaleza, y además, empíricamente se ha demostrado 

son de poca utilidad, y hace la siguiente cita: 

"no tienen descripciones sistemáticas o comprehensivas de los 
indicadores que se piensa están relacionados al ajuste 
intercultural efectivo... En su forma actual, todas las 
aproximaciones parecen un conjunto de conceptos y métodos 
diversos más que teorías que puedan ser útiles para prevenir o 
predecir problemas de ajuste intercultural" (p.23). 

Por otro lado »yerman y Forman (1992) consideran que la aculturación es un proceso 

donde las actitudes ylo conductas de las personas son modificadas, como resultado del 

contacto con una cultura diferente. Por ello, proponen que la aculturación es un Proceso 

multidimensional en donde los individuos pueden desarrollar una orientación bieultural o 

monoculturul. 

Estos autores llevaron a cabo un estudio meta-analítico con la finalidad de analizar 

estadísticamente 49 reportes cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre 

aculturación y ajuste. Dentro de la discusión de los resultados los autores hacen notar que 
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parece no existir un efecto unidireccional consistenie entre aculturación y ajuste. Comentan 

que puede decirse que el efecto de la aculturación sobre varios constructos que tienen que 

ver con el (Miste no es conocido y no podrá conocerse a menos que se realice un análisis 

serio entre un factor Único de la aculturación y una situación particular de ajuste. 

Según los autores, el nivel socioeconótnico es la variable que se observa tiene mayor 

influencia. Dan el siguiente ejemplo: 

"... los sujetos con los niveles educativos mayores y con las 
mayores habilidades en el trabajo presentan un nivel de 
aculturación positivo, y correlacionan positivo con 
autoestima/autoconcepto, independencia del campo , con 
inteligencia y con motivación de logro. Además, el 
afrontamiento positivo se fortalece con el desarrollo de redes de 
apoyo social étnicas". (pág 178). 

Continúan comentando los autores que, aún cuando los modelos generales que 

permitirían explicar el ajuste, estén en pañales, la explicación de las posibles reacciones 

adaptativas de los numerosos grupos étnicos que se examinen agregarán claridad al estudio 

del proceso de aculturación. 

En seguida reportaremos diferentes estudios y propuestas que se han hecho para 

determinar los mecanismos óptimos por los cuales pudiera ser evaluada como adecuada o no 

la adaptación a un país huésped. 

En 1978 Pruirt aplicó un cuestionario a 296 estudiantes africanos del Sud Sahara que 

estudiaban en una universidad en los EEUU. Los problemas que señalaban como importantes 

para lograr una plena adaptación a la nueva cultura fueron: las diferencias climáticas, la 

comunicación con los americanos, la nostalgia por la tierra, la depresión la discriminación, 
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la irritabilidad y el cansancio. Sólo una minoría manifestó estar a gusto con los elementos 

básicos de la cultura americana aunque la mayoría estaba satisfecho con la educación que 

se otorgaba. El investigador encontró por otra parte, que un predictor importante de la 

asimilación a la nueva cultura, es la edad a la que se arriba. Esto es, los que llegan a menor 

edad se adaptan mejor. También encontró que el nivel educacional al cual se llega es 

importante. Los no graduados se integran mejor. Además señala el autor que los estudiantes 

que esperan permanecer un largo dempó se asimilan mejor a la nueva cultura, 

Scott y Scott (1985) entrevistaron a 457 migrantes recién llegados a Australia. También 

entrevistaron a 307 miembros de 96 familias que tenían tres años de residencia en el lugar. 

Evaluaron su satisfacción con diferentes aspectos de la vida y su desempeño en diferentes 

roles. Se consideró que la adaptación era un proceso multifacético y se encontró que los dos 

grupos de inmigrantes difirieron en cuanto a nivel de adaptación. Los predictores que 

utilizaron fueron: 

- experiencia de haber vivido en diferentes culturas 
- habilidad con el idioma inglés 
- salud emocional 

status socioeconómico 
- perspectiva optimista 
- dependencia afiliativa baja 
- solidaridad familiar 

lazos interpersonales en la comunidad. 

Christopher (1987) propuso una serie de estrategias para ayudar a estudiantes que 

emigraban a los EEUU a realizar estudios de posgrado para que terminasen en un corto 

tiempo su tesis o disertaciones, además de manera exitosa. El autor se basó en el supuesto 

de que todas las universidades crean sus propios y únicos ambientes culturales y que todos 

los estudiantes al ser ajenos a ese contexto, pueden experimentar un shock cultural. Por ello 
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el autor sugiere que los programas transculturales se orienten menos a los orígenes 

culturales de los individuos y más a sus habilidades o debilidades como estudiantes. Plantea 

que una tesis o disertación requiere de cuatro conductas de solución de problemas: el 

involucrarse de manera experiencia! en la investigación, la observación reflexiva de los 

resultados, la leorización de y hacia los datos, y el aplicar el análisis de datos para resolver 

el problema de investigación. Sugiere entonces el autor proporcionar lineamientos para 

estructurar la investigación, y así, fortalecer la habilidad del estudiante para resolver 

problemas y minimizar sus debilidades. 

Saboga!, Marín, Otero y Marín (1987) investigaron los efectos de la aculturación en las 

actitudes familiares de 452 hispanos (mexicanos, centroamericanos, cubanos) y las 

compararon con las actitudes de 227 blancos no hispanos. Los autores señalan que en el 

grupo de hispanos, a pesar de las diferencias en su origen, se encuentran actitudes similares 

hacia la familia, y comentan que ello indica que el Pudran» es una característica central 

de la cultura hispana. Además, proponen que esa categoría, está conformada por tres 

dimensiones básicas: obligaciones familiares, apoyo percibido de la familia, y la familia 

como referente. Los resultados del estudio indican que las obligaciones familiares y la 

percepción de la familia como referente parece que disminuyen con el nivel de aculturación, 

pero la percepción del apoyo familiar no cambia. 

Lee y cochran (1988) entrevistaron a 15 mujeres provenientes de ¡long Kong (20-33 

años) que residían en Canadá desde hacía 3 años. Evaluaron el proceso de ajuste a la nueva 

cultura. Los resultados indicaron que el ajuste de los sujetos se caracterizó por fuertes 

conflictos cotidianos en situaciones prácticas. Los temas de los conflictos tienen que ver con 
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la oposición de valores, china vs. occidente; la necesidad de un desarrollo personal, el temor 

al aislamiento social. Los autores proponen seis estrategias por las cuales se podrá lograr un 

mejor ajuste, a saber: reacciones en contra o afirmación de la identidad china, re alineación 

de los valores que son menos importantes, cultivo y expansión de la identidad personal y un 

ajuste que implique el compartir aspectos de ambas culturas. 

Mainous (1989) elaboró una escala de nueve reactivos que evaluaban un aspecto 

particular del autoconcepto, conocido cómo la identidad del rol. La escala se aplicó a 991 

mexicoamericanos (de 17 a 93 años), y en el análisis factorial se obtuvieron tres factores 

principales: 

- lenguaje 
- auto definición como introvertido 
- auto definición como extrovertido. 

Este autor sugiere que este aspecto del autoconcepto correlaciona de manera significativa 

con varios indicadores de aculturación, y concluye que esta medida es una extensión de la 

aculturación y a la vez un indicador parsimonioso de la misma. 

Marín Marín, Otero-Sabogal y Saboga! (1989) llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo 

era determinar la relación existente entre aculturación, actitudes, normas y eApectativas en 

emigrantes hispanos. Los resultados confirmaron la suposición de que el proceso de 

aculturación implica el aprendizaje de actitudes, normas, valores y condados de la cultura 

mayoritaria. 

Westermeyer, Neider y Canjes (1989) estudiaron a 100 refugiados hmong residentes en 

los EEUU durante la última década. En las evaluaciones incluyeron características socio 

demográficas, habilidades para adaptarse a la nueva cultura, afiliaciones tradicionales, 
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pasatiempos, adquisición (le materiales, problemas psicosociales y autoevaluaciones. En los 

resultados se observó que un buen número de refugiados continuaban siendo analfabetos, 

y que buscaban involucrarse sentimentalmente con miembros de su propia cultura. Se 

encontró también que la depresión, somatización, fobia, y autoestima, tendían a reducirse 

con el paso del tiempo y con el proceso de aculturación. Sin embargo, descubrieron que la 

ansiedad, la hostilidad y los síntomas paranoides variaron muy poco. 

Ilannigan (1990) lleva a cabo una revisión de la literatura que se publicó hasta esa fecha 

sobre la relación existente entre el ajuste a una cultura extraña y rasgos, habilidades y 

actitudes asociadas. Para comenzar el análisis, el autor sugiere que todas las variables que 

se han investigado pueden agruparse en tres categorías: habilidades, factores actitudinales 

►} rasgos de personalidad. Agrega que las dos primeras categorías se relacionan directamente 

a un proceso de entrenamiento. El elemento que subyace a esta propuesta es el que las 

personas, pueden desarrollar las habilidades necesarias para funcionar en una cultura 

diferente. En la sección de resultados el autor destaca lo siguiente Bajo la categoría 

habilidades, se observó que las siguientes se relacionan exitosamente con el funcionamiento 

transculturak habilidades de comunicación e intapersonales, donde se incluyen las 

habilidades para establecer un dialogo significativo con otras personas, las habilidades para 

sacar adelante problemas de comunicación y diferentes estilos de comunicación y la habilidad 

lingüística para interactuar con personas que hablen otro idioma. Las habilidades 

organizacionales, la competencia y expertez en un área determinada, la habilidad para 

transmitir un conocimiento determinado a otra persona y la habilidad para sacar adelante 

una situación estresante. 
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Señala el autor que las actitudes necesarias para funcionar en otra cultura son: empatía 

cultural, orientación relativista del conocimiento, aceptación de los demás como personas, 

una actitud no prejuiciosa respecto a la cultura huésped, interés y apreciación de la cultura 

huésped, y actitud política. 

Dentro de la categoría de los rasgos se incluye: paciencia, tolerancia, cortesía, 

persistencia con flexibilidad, energía, auto-confianza, madurez, autoestima, También 

comenta el autor que los rasgos qtie correlacionan negativamente con ajuste son: 

perfeccionismo, rigidez, dogmatismo, etnocentrismo, ansiedad dependiente, conducta 

orientada a la tarea, estrechez de pensamiento y las conductas centradas en el rol del Self. 

Leong y Tata (1990) estudiaron las diferencias en cuanto a sexo y aculturación en los 

valores ocupacionales de un grupo de niños chino-americanos (5° y 6° grado). Encontraron 

que el dinero y la satisfacción en la tarea fueron valores muy importantes, Observaron que 

los niños con una alta aculturación calificaron alto en auto-realización, También 

encontraron algunas diferencias sexuales en los roles ocupacionales: los niños evaluaron 

mejor la orientación a objetos, la auto-realización, y las ideas-datos. Las niñas evaluaron 

más alto altruismo. 

Cui y Van der Berg (1991) analizaron la validez de construcción de la efectividad 

intercultural. Un construct° teórico que los autores dicen que contiene un conjunto de 

factores que predicen la comunicación y adaptación intercultural efectiva. Aplicaron 

cuestionarios a 70 sujetos con antecedentes profesionales. En sus resultados señalan que la 

efectividad intercultural es un factor de segundo orden conformado por tres factores de 

primer orden: competencia en la comunicación empatía cultural y conducta comunicativa. 
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Alojan (1992) entrevistó a 25 inmigrantes polacos a los EEUU, con miras a determinar 

sus fuentes de apoyo social, y a saber cómo las relaciones sociales facilitaban su adaptación 

psicosocial. Los datos se obtuvieron por medio de la observación participante. Los resultados 

indican que la principal fuente de apoyo para los migrantes fue la co-étnica, principalmente 

durante la instalación, y antes de obtener algún tipo de apoyo de los americanos. Sin 

embargo, este apoyo no fue dado de manera indiscriminada por los coétnicos; dependía por 

ejemplo de la disponibilidad de recursos, o de la similitud cultural percibida, o de las 

condiciones en las que ocurría la migración. Esto hacía realmente un poco problemático el 

obtener un apoyo emocional e instrumental. F,sta particularidad del apoyo ofrecido 

contribuía a incrementar el conflicto que representaba la aculturación. 

Por su parte Gonsalves (1992) propone que son cinco las etapas por las cuales deben 

atravesar los migrantes, sobre todo los refugiados, durante su proceso de ajuste a una 

cultura nueva: iniciación, desutabilización, exploración y re-estabilización, retorno a la vida 

normal y descompensación. En conjunto las cinco etapas hablan de un ajuste bicultural. 

Minoura (1992) argumenw que los significados culturales que median las relaciones 

interpersonales se establecen durante un período de sensibilización que se encuentra entre 

los 11 y los 15 años. Encuestó a madres e hilos japoneses que vivían en los EEUU y también 

a 54 niños que regresaron a Japón después de haber estado en los EEUU. Encontró que los 

que regresaron internalizaron tan profundamente los sistemas de significado americanos que 

no se sintieron a gusto en la sociedad japonesa. Comenta el autor que los niños que cruzaron 

un límite cultural durante ese período sensitivo experimentaron una tensión psicológica 

cuando se confrontaron con sistemas de significado cultural diferentes, pero con el paso del 
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tiempo, se observó que esos sistemas tendieron a perder fuerza mativacional. 

Moyerman y Forman (1992) llevaron a cabo un estudio meta-analítico para determinar 

la relación existente entre aculturación y ajuste. Trabajaron con 49 reportes, y el meta-

análisis proporcionó los siguientes elementos de relación entre aculturación y ajuste: nivel 

socioeconómico, extroversión, autoestima, locas de control, desórdenes afectivos, 

independencia del campo, conflictos familiares, adicciones, ansiedad, stress, inteligencia, 

salud psicosocial. Un agrupamiento pósterior produjo las siguientes categorías generales: 

Inteligencia, nivel socioeconómico, independencia del campo, ansiedad, stress. 

Sin embargo, en la discusión de su reporte, los autores señalan lo siguiente: Puede 

decirse que el efecto de la aculturación sobre vados de los constructos que tienen que ver con 

el ajuste no es conocido y no podrá conocerse a menos que se realice una consideración seda 

entre un factor único de la aculturación y una situación particular de ajuste. Aun cuando, 

el nivel socioeconómico es la característica que se observa tiene más influencia. Por ejemplo, 

los sujetos con los niveles educativos mayores y con mejores habilidades en el trabajo 

presentan un nivel de aculturación positivo y correlacionan positivo con autoestima, 

autoconcepto, independencia del campo, inteligencia, motivación de logro. Además, el 

afrontamiento positivo se fortalece con las redes de apoyo social étnicas. Continúan 

comentando los autores que aún cuando los modelos generales que permitan explicar los 

resultados meta-analíticos estén en pañales, la explicación de las posibles reacciones 

adaptativas de los numerosos grupos étnicos que se examinen agregarán claridad al estudio 

del proceso de aculturación. Sugieren que en investigaciones futuras se incluyan medidas 

sobre identificación étnica, estilo cognitivo, stress de aculturación y estilos de afrontamiento. 
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,Negó y Morís (1992) investigaron la relación existente entre aculturación y status 

socioeconómico en un grupo de 339 estudiantes de preparatoria mexico-americanos. Les 

aplicaron The Acculturotion Raiing Scale for Mexican American. Escala de Evaluación de 

la Aculturación de Mexicano-norteamericanos (Olmedo y Padilla, 1978). En los resultados 

se señala que existe una relación positiva significativa entre aculturación y nivel 

socioeconómico. 

Ward y Kennedy (1992) investigaron la relación que se establece entre locus de control, 

problemas emocionales y dificultades sociales durante los ajustes transculturales. Trabajaron 

con 84 adultos neozelandeses radicados en Singapur. Los resultados obtenidos nos dicen que: 

el locus de control, la satisfacción en las relaciones personales, la dificultad social y el 

contacto con los nativos de la cultura huésped, predicen el stress psicológico. Se encontró 

también, que la adaptación sociocultural era dependiente del tiempo de residencia, de la 

distancia cultural, de la identidad cultural y de los problemas emocionales. 

Lalonde y Cameron (1993) administraron cuestionarios a inmigrantes de cuatro grupos 

étnicos, a dos de ellos se les consideraba relativamente más estigmatizados en Canadá 

(negros, caribeños y chinos), los otros dos no lo eran (griegos e italianos). Además, con una 

metodología trans-generacional se realizaron comparaciones entre emigrantes de la primera 

generación (116 sujetos) y sus lujos adultos (133). Se encontró que los resultados apoyan la 

hipótesis de que los inmigrantes estigmatizados se percibieron en mayor desventgja social y 

buscaron más una orientación de integración colectiva que los inmigrantes menos 

estigmatizados. En los padres también se encontró la búsqueda de la integración colectiva, 

y se exhibía una mayor identificación étnica que en los hios., 
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1.5 RECAPITULAC1ON 

En el marco teórico de este trabajo se ha señalado que es a través del proceso de 

socialización como el hombre adquiere las características que lo definen (, 'alazar y Col 

1980). Iones y Gerard (1967) nos dicen que por el proceso de socialización el hombre adopta 

e internaliza valores, creencias, modos de percibir el ►nundo del grupo al que se pertenece. 

.41 proceso de socialización lo denominá►nos también aprendizaje socia!, 

tina forma alternativa de aprendizaje social es el proceso de aculturación; esto es, 

cuando los individuos se ven expuestos a contextos culturales diferentes a aquellos de los que 

son nativos y se ven en la necesidad de integrarse. 

Fetd►nan y Rosenthal (1990) nos dicen que la aculturación consiste en los cambios que 

ocurren en el comportamiento y los valores de un grupo de personas, como resultado del 

contacto directo con una cultura diferente. Pero, acotan que la aculturación ocurre como 

tal sólo cuando la cultura de origen y la huésped difieren notablemente en cuanto a valores, 

actitudes y comportamientos. Agregan que los elementos medulares para una cultura 

tradicionalista pueden ser resistentes al cambio, pero los menos importantes pueden cambiar 

más rápido. 

ilerry (1980) propone que el proceso de aculturación implica la influencia mutua de dos 

sistemas culturales autónomos. Los cambios en consecuencia, se inducen en ambos sentidos. 

Sin embargo, el flujo no es balanceado, y por ello se dirige con mayor energía hacia una 

dirección. Por tal motivo, la aculturación es un proceso que implica pr.oducir cultura y 

recibir cultura. Además, no es solo un proceso externo sino que es un catalizador que 
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dinomiza lo interno de los grupos culturalmente involucrados. 

Padilla (1985) ha buscado correlatos conductuales del proceso de aculturación y ha 

generado el concepto "conciencia cultural", que comprende factores como herencia cultural, 

preferencia lingüística, lealtad étnica (que incluye actitudes relacionadas al orgullo y 

afiliaciones étnicas), así corno percepción de discriminación. 

Raison (1978) por su parte señala que la predicción de la habilidad del individuo para 

adaptarse es muy difícil, parece que no se han encontrado los criterios adecuados para 

evaluarla. No se han identificado aquellos atributos personales necesarios para lograr una 

adaptación exitosa. 

En otra línea de ideas, Hannigan (1990) propone que son tres las categorías que se han 

usado para investigar el éxito transcidiural: habilidades, actitudes y rasgos de personalidad. 

De los reportes anteriormente citados, se elaboró el cuadro 2 que se presenta en el 

anexo 2. En esa tabla se reproducen de los contenidos más notables que se manejan como 

factores relevantes para evaluar la efectividad en el proceso de aculturación. Para elaborar 

esa tabla, la información fue subdividida y clasificada en los siguientes rubros, siguiendo en 

parte la clasificación propuesta por Hannigan: habilidades sociales, actitudes, rasgos de 

personalidad, aspectos psi 

Por tal motivo en este estudio se considera que la aculturación es un proceso en el cual 

una persona extranjera entra en contacto con una cultura diferente, para hacer frente a la 

misma se ve forzado a utilizar habilidades, habilidades sociales, rasgos de personalidad, 

actitudes, etc. Teniendo como antecedente los diferentes estudios citados se establece la 

suposición de que este individuo va a adaptarse en mejor medida si presenta un nivel 
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adecuado de tolerancia así como de flexibilidad, si tiene un concepto adecuado de sí mi.< a, 

si posee una fuerza personal elevada. El proceso de ajuste cultural se ha demostrado genera 

tensión y conflicto, se espera que los resultados de la escala de ansiedad que se les aplica nos 

indique niveles altos de ansiedad estado y no de ansiedad rasgo. 

Se diseñó un instrumento válido, confiable y sensible culturalmente para evaluar el 

proceso de aculturación; de igual manera se seleccionó una batería de pruebas con la cual 

se buscó valorar las diferentes habilidades sociales, actitudes, rasgos de personalidad y 

aspectos psicosociales que se asocian al éxito transcultural. 

A continuación se describen las variables que se incluyeron en este estudio y también se 

especifica la manera como se procedió a evaluarlas. Cabe mencionar que las variables que 

se analizan se derivaron del cuadro 2, ya citado; que contiene los correlatos más relevantes 

que se han asociado a la efectividad transcultural. De cada una de las categorías definidas 

(habilidades sociales, actitudes, rasgos de personalidad, aspectos psicosociaks), se 

seleccionaron una o más variables: aquellas que no estuvieran contenidas en la propia escala 

de aculturación, o aquellas que fuesen mencionadas en más de una categoría, o incluso 

aquellas que lógicamente se consideraron como más generales, en el sentido de incluir 

aspectos más particulares, sobre todo de la personalidad. 

Para evaluar la categoría habilidades sociales, se determinó aplicar la Escala de 

Ilexibilidad diseñada por Melgosa-Enriquez y Díaz Guerrero (1990). Como puede verse en 

la tabla mencionada la variable flexibilidad es muy importante, ya que se le ubica y define 

como habilidad social, corno rasgo de personalidad , y como actitud. La escala de flexibilidad 

de Melgosa-Enríquez y Díaz- Guerrero constituye una valoración de la habilidad social. 
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Para evaluar las actitudes de los extranjeros, se utilizó la prueba de Tolerancia a la 

Ambigüedad de Vigano (1986), la cual ponára actitud o estilo de afrontamiento de tensiones 

y conf7ictos. 

Para indagar sobre rasgos de personalidad, se empleó la prueba de blderza Personal de 

Díaz Guerrero y Alelgosa-Enriquez (1990, la escala de Autoconcepto de La Rosa (1986), la 

propia escala de Flexibilidad de Vigano (1986) y las escalas de Ansiedad Estado-Rasgo de 

Spilherger (1972). 

Para evaluar diferentes aspectos psicosociales se emplearon: una escala diseñada por 

Díaz Guerrero (en prensa) denominada Razones paro emigrar, y la escala de Autoconcepto 

de La Rosa 1986. 

A continuación, se describirán los fundamentos teóricos de los instrumentos que 

conforman la batería de pruebas que se utilizó en la investigación de migrantes a México. 

Flexibilidad Para evaluar la flexibilidad se utilizó un instrumento desarrollado por 

Melgosa-Enríquez y Díaz Guerrero (1990). Los autores señalan: 

"El desarrollo de una escala de flexibilidad resulta ser 
indispensable a fin de medir entre otras dimensiones este rasgo 
de personalidad que Díaz Guerrero (1989a) considera central 
dentro de la culbra mexicana" (pág. 20). 

El contexto dentro del cual se desarrolla la escala es el de la etnopsicología mexicana 

descrita por Díaz Guerrero y Díaz Loving (1991). Díaz Guerrero define la flexibilidad de la 

manera siguiente: 
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"La flexibilidad es un rasgo de personalidad, y la personalidad 
en esta forma de pensar, es un hito entre la cultura y las 
fuerzas contraculturales... "Ningún individuo puede ser 
identificado aisladamente. El individuo se convierte en persona 
a medida que bota y rebota en su ecosistema cultural. Es por 
esto que dado que la cultura mexicana pone su acento en la 
obediencia y parece hacer de ésta una virtud, es de esperarse 
que, para funcionar conductualmente en este ambiente, los 
individuos tiendan a desarrollar ideosincráticamente el rasgo de 
flexibilidad" (pág. 20). 

Los autores desarrollaron la escala 'con una población de 80 docentes que laboraban en 

escuelas oficiales del Distrito Federal y cuyas edades estaban comprendidas entre los 21 y 60 

años. De la escala que proponen los autores se tomaron los 16 reactivas que la conforman, 

y solamente se hicieron algunas modificaciones de redacción, con la finalidad de manejar 

un lenguaje que resultase más accesible al extranjero, pero evidentemente, tratando de 

mantener el contenido semántico. 

Tolerancia-Intolerancia a la ambigüedad. Vigano (1986) señala que el proceso de 

desarrollo de la personalidad, es en gran parte una cuestión de aprendizaje perceptual; esto 

es, se implica una interacción entre signos externos y organismo. Asienta la autora que: 

"Para cada individuo sus percepciones son realidades que 
determinan sus respuestas" (pág. 20). 

Argumenta Vigano que entre los signos externos con los que interactiia el organismo se 

encuentran innumerables informaciones o situaciones que son ambiguas, es decir que no 

pueden ser estructuradas o categorizadas adecuadamente por falta de información. Y señala 

la autora que frente a estas situaciones ION org,anismos reaccionan de diferentes maneras, 
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algunas son tolerantes a estas situaciones y otros no. 

Una de las definiciones que da la autora al término tolerancia a. la ambigüedad es la de 

Hallman (1976), la reproducimos ahora, para dar un marco de referencia conceptual al 

trabajo que se presenta: 

"La capacidad para aceptar el conflicto y la tensión que surgen 
de la polaridad, tolerar las incoherencias y contradicciones, 
aceptar lo desconocido, no sentirse incómodo frente a lo 
ambiguo, a lo no del todo exacto o a lo inseguro" (pág. 22). 

Los resultados que se presentan en el estudio citado, reportan tres dimensiones de la 

variable estudiada: Intolerancia a la Ambigüedad; Riesgo, y Búsqueda de Seguridad 

La dimensión Intolerancia a la Ambigüedad comprende: 

la necesidad de categorizar personas y objetos 
- la incapacidad de admitir la coexistencia de aspectos positivos y negativos en el mismo 

objeto 
- la aceptación de manifestaciones actitudinales que representen una visión blanco-

negro de la vida. 
- 	la resistencia a estímulos contrarios y aparentemente fluctuantes 
- el cierre prematuro. 

La dimensión Búsqueda de Seguridad incluye: 

- la búsqueda de seguridad y la evitación de la ambigüedad 
- preferencia de lo familiar sobre lo no familiar 

el rechazo a lo diferente y no usuaL 

La dimensión Riesgo consiste en: 

- buscar lo novedoso 
- buscar lo desconocido 

perseguir lo riesgoso 
- buscar las situaciones cambiantes. 
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Se tomó el cuestionario que elaboró Vigano para evaluar tolerancia a la ambigüedad (42 

reactivos) como punto de referencia para el diseña de la escala utilizada en este estudio. 

Nuestra escala quedó constituida por 30 de la preguntas de Vigano, únicamente se 

descartaron aquellas que parecían sinónimas. Se introdujeron algunos cambios de palabras, 

para asegurar un mejor entendimiento de la afirmación, pero procurando no alterar el 

sentido de la misma. 

Autoconcepto. Para explorar en nuestros sujetos el autoconcepto, se utilizó la escala 

desarrollada por La Rosa (1986). Para introducirnos en el área, revisaremos una definición 

de autoconcepto, la propuesta por Wells y Mamen (1976). 

"El autoconcepto es generalmente descrito en términos de 
actitudes reflexivas, las cuales son usualmente consideradas 
como teniendo tres aspectos fundamentales: el cognitivo (el 
contenido psicológico de la actitud), el afectivo (una evaluación 
relacionada al contenido), y el connativo (respuestas 
comportamentales a la actitud)" (pág. 24). 

Mencionaremos otra definición de Autoconcepto, proporcionada ahora por Rogers (1950) 

"El autoconcepto es una 'fotografía organizada' y una gestalt 
organizacional del si mismo, lo que significa que organización 
y conciencia son propiedades del sí mismo. La estructura del si 
mismo es una configuración organizada de percepciones del sí 
mismo, las cuales pueden ser conocidas (citado por LaRosa 
pág. 16). 

El autoconcepto es entonces una variable muy importante, ya que su conceptualización 

no sólo nos proporciona una explicación de los procesos psicológicos, sino que es importante 

para comprender el propio comportamiento de las personas. La Rosa apunta que este 
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construct° sería uno de los centrales para entender al hombre y sus actos. 

En el trabajo de investigación que se reporta de La Rosa, el autor señala que su escala 

de autoconcepto estuvo conformada por los siguientes factores: Social, Emocional, 

Ocupacional, Moral (Etico), e Iniciativa. 

El factor Social comprende u su vez por las siguientes dimensiones: Sociabilidad 

Afiliativa, Sociabilidad Expresiva, Accesibilidad. 

El factor Emocional está configurado por: Estados de Animo, Afectividad o Sentimientos 

Interindividuales, Salud Emocional. 

El factor Ocupacional tiene la ventaja de la generalidad, lo que permite la evaluación 

del estudiante, profesionista, funcionario, trabajador, etc. 

El factor Etico define y concibe al ser humano como un ser axiológico, es decir, que 

establece valores y atributos a otras personas o cosas. 

Iniciativa. Esta escala verifica la iniciativa del individuo en situaciones sociales (sumiso- 

dominante, pasivo-activo, lento-rápido ...). 

De la escala de autoconcepto de La Rosa se tomaron todos los reactivos, solamente se 

modificaron algunos, buscando que no hubiese dificultades en su interpretación por parte 

de los extranjeros. 

Fuerza Personal. Esta prueba breve fue diseñada por• Díaz Guerrero y Melgoza-Enriquez 

(1994) con la finalidad de evaluar el grado en el cual el individuo es capaz de soportar y 

sobrellevar las crisis y problemas emocionales. Señalan los autores que a pesar de contar con 

cuatro reactivas, la prueba obtuvo niveles adecuados de validez de construcción y 

confiabilidad. 
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Los autores consideran a la fuerza personal como el potencial que los sujetos tienen pala 

automodificarse, para aguantar, para resistir ante los embates de la vida (véase p. I). 

Razones para Emigrar. Esta escala fue desarrollada por el Dr Díaz-Guerrero, 

especialmente para este estudio. La prueba tiene la finalidad de evaluar concretamente por 

qué las personas emigran a México. En su contenido se destacan algunos aspectos 

interesantes que permiten establecer diferencias entre las dos culturas, la de origen y la 

huésped, y por ello se convierte este instruinento en una forma muy adecuada de evaluar 

"Distancia Interétnica", como se verá más adelante. 

Ansiedad. En esta ocasión se utilizó el IDARE, Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, 

desarrollada por Spielberger (1972); dicho inventario está constituido por dos escalas 

separadas. La escala ansiedad rasgo está formada por 20 reactivos que indagan sobre la 

manera "como se siente el sujeto generalmente". La escala ansiedad estado también tiene 

20 reactivos y tiene la finalidad de determinar "cómo se siente el individuo en ese momento". 

El autor considera a la ansiedad estado como una condición o estado emocional 

transitorio del organismo humano que se caracteriza por sentimientos de tensión y aprensión 

subjetivos conscientemente percibidos, y por un aumento de la actividad del sistema nervioso 

autónomo. Los estados de ansiedad pueden variar en intensidad y fluctuar a través del 

tiempo. 

Por el contrario Spielberger concibe la ansiedad rasgo como "diferencias individuales 

relativamente estables", es una propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las 

personas en cuanto a la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes 

con elevaciones en la intensidad de la ansiedad estado. 
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Como concepto psicológico la ansiedad rasgo tiene las características del tipo de 

locuciones que Atkinson llama motivos y Camphell conceptualiza como disposiciones 

conductuales adquiridas. A tkinson define los motivos como disposiciones que permanecen 

latentes hasta que las señales de una situación los activa. Las disposiciones conductuales 

adquiridas de Campbell involucran residuos de experiencias pasadas que predisponen al 

individuo tanto a ver al mundo en una forma especial, como a manifestar tendencias de 

respuesta "objeto consistentes". 
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11. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA Y DE LA ESTRUCTURA 

FACTORIAL DE LA ESCALA DE ACULTURACION. 

En el estudio que permitió validar la escala de aculturación utilizada participaron 622 

sujetos, sus rangos de edad variaron de los 16 a los 55 arios, con una media de 26 años. 

Todos ellos eran estudiantes extranjeras. Participaron 294 mujeres (47.3%) y 328 hombres 

(52. 7%). 

Para medir el nivel de aculturación se construyó una escala de Aculturación. Para su 

elaboración se consultaron diferentes estudios publicados en revistas especializadas, de los 

anos 1985 a 1993. Los estudios tenían corno objetivo evaluar el grado de aculturación de 

diferentes poblaciones que emigraban a diferentes países. 

Se llevó a cabo un análisis minucioso de las áreas y factores que se exploraron en cada 

uno de ellos. Se elaboró un cuadro (cuadro 1 en anexo 1). Con base, en él se procedió a 

determinar cuales eran los aspectos que se repetían con mayor frecuencia en los reportes. 

Se procedió a elaborar la escala de aculturación que contaba con 64 reactivas. La proporción 

de reactivos en la escala buscaba mantener la proporción de frecuencias con que se repite 

un factor en el análisis de contenido realizado. 

La escala se presenta a la manera de las escalas de actitud tipo Likert (Edwards, 1968) 

con cinco intervalos de respuesta. La escala fue sometida a un estudio piloto para determinar 

indicadores de validez y confiabilidad. En la aplicación final de los instrumentos se utilizar.on 

Únicamente cuatro intervalos de respuesta, el objetivo de ello fue presionar al sujeto a que 

no diese respuestas intermedias. 
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Schuman y Nesse!. (1981) han investigado en varias ocasiones (16 experimentos) si el 

uso o no del punto medio como alternativa de respuesta en escalas de actitud tiene 

consecuencias para las conclusiones que se obtienen en ellas. Los resultados y conclusiones 

de sus reportes indican que cuando se ofrece una alternativa media explícita en un reactivo 

de actitud, se incrementa la proporción de respuestas en esa categoría (p.177). 

Estos autores plantean que se manejan cualquiera de las siguientes tres hipótesis cuando 

se cuestiona el hacer explícito un punto medio en el fraseo de las encuestas de actitud: 

a) Cuando los investigadores son contrarios a ofrecer una alternativa media explícita, 
generalmente asumen que en esa categoría media se ubicarán las respuestas de quienes 
poseen poca intensidad en su actitud y por ello no dan una respuesta extrema. De ser ese el 
caso señalan los autores, entonces es legítimo presionar a los sujetos para que elijan una de 
las alternativas y no permitir que se refugien en la posición media. 

b) Algunos investigadores omiten la alternativa media con la creencia de que de esta 
manera se atraerá a las personas que no tienen opinión al respecto para que, encuentren 
fácil elegir una posición aparentemente no comprometida, pero alternativa a decir no se. 

c) Los investigadores que ofrecen una alternativa media probablemente están asumiendo 
que los sujetos que optan por ella en realidad están a favor de ella. 

Al respecto de la polémica en una conversación vía correo electrónico celebrada el día 

31 de octubre de 1995 a las 21:04 hrs, Dennis Roberts plantea que el no tener opinión en 

una escala de actitud y el no aplicable, no son necesariamente lo mismo, pero que sin 

embargo, ambos implican que el sujeto no está dentro de la escalas y que de esta manera 

debe interpretarse su respuesta en un punto medio. Agrega que no tener opinión no 

corresponde al punto medio de la escala, corresponde a estar fuera de la escala. Como se 

comentó en párrafos anteriores, en este estudio se utilizaron cuatro intervalos de respuesta. 
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A continuación, se revisará la estrategia que se siguió para realizar el análisis de 

consistencia interna del instrumento utilizado. Sin embargo, es importante llevar a cabo una 

serie de precisiones con respecto al procedimiento seguido. 

Velicer y Jackson (1990) analizan algunos elementos asociados a los análisis factorial 

y de componentes principales. Proponen que existen cinco decisiones importantes que el 

investigador debe hacer cuando lleva a cabo una exploración de componentes o un factorial, 

a saber: 

a) seleccionar las variables y los sujetos que se van a incluir en el estudio 
b) seleccionar un método de análisis 
c) determinar el número de factores o componentes a obtener 
d) seleccionar un método de rotación 
e) seleccionar un método para retener factores. 

Plantean que de estas decisiones la más crítica posiblemente sea la primera y la menos, 

quizás la elección del método de análisis. Señalan que esto es particularmente cierto si la 

selección de variables es producto de un muestreo adecuado y la muestra tiene un tamaño 

conveniente. 

Velicer y Jackson (1990) también argumentan sobre la conveniencia de realizar un 

análisis factorial o un análisis de componentes principales. Señalan que el objetivo de ambos 

es: 

"reducir un conjunto de p variables observadas a un conjunto 
de m variables nuevas" (pág. 1) 

comentan que si se ha elegido el procedimiento del análisis factorial, se debe 

considerar la ocurrencia de alguna de las siguientes situaciones: 
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1. se conoce a priori el número de factores 
2. el estadístico chi cuadrada determinará con precisión cuantos factores se retienen. 
3. el problema es trivial y falto de interés. 

Sin embargo, señalan que para el análisis de componentes principales se han propuesto 

una diversidad de alternativas, por ejemplo, Barden (1951) establece la comprobación de la 

igualdad de los últimos valores eigen de p y de m . Cate!! (1966) propone el procedimiento 

de Cedazo, Scree Procedure. Nora (1965) sugiere el Procedimiento de Análisis Paralelo. 

Jackson y Morf (1973) utilizan la Conflabilidad de los Componentes. Kaiser (1960) plantea 

la regla de que el valor eigen sea mayor a uno. Velicer (1976) sugiere el !Procedimiento de 

Correlaciones Parcial Promedio Mínimo. Acolan que el más utilizado es el criterio de Kaiser. 

Sin embargo, agregan que varios estudios (Hakstian, Roger y Catell, 1982; Zwick y Velicer, 

1982, 1986) han encontrado que este criterio de Kaiser es el menos preciso de los 

procedimientos (pág. 21). 

La propuesta principal del articulo de Velicer y Jackson es que existen pocas bases para 

determinar el mejor método a elegir componentes principales o análisis factorial. Sugieren 

los autores que para propósitos prácticos la elección del método no es una decisión que afecte 

de manera importante los resultados empíricos o las conclusiones sustantivas (pág. 21). 

En este trabajo en particular se inició el estudio de la consistencia intenta de la escala 

de aculturación realizando un análisis de componentes principales, utilizando para ello el 

paquete estadístico SPSSPC (1988, versión 4.01); el mismo paquete se utilizó en los análisis 

estadísticos subsecuentes. 

Los siguientes reportes de investigación inician su análisis estadístico de igual forma: 

Spitzberg, Brookshire y Bruner (1980); Ryan y Rucker (1991); Simpson y McBride (1992); 
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Rolen, Wurni y Hall (1994). 

Sin embargo, los siguientes autores, reportan haber iniciado con un análisis factorial: 

Tunis, Golbus, Copeland, Fine, Rosinsky y Seely (1990) aplicaron un análisis factorial 

exploratorio cuyo objetivo era determinar si la solución de siete factores estipulada permitiría 

una explicación parsimoniosa. Laporte, Sabourin y Wright (1988) verificaron la pertinencia 

de la estructura de su Inventario de resolución de problemas realizando un análisis de 

componentes principales forzando la solución u tres factores. 

Kim y Mueller (1978a) sugieren como primer paso para realizar análisis factorial el 

contar con una matriz de intercorrelaciones entre las variables. Señalan que la inspección 

de la matriz nos podría indicar la existencia de relaciones positivas entre las variables 

investigadas. Por otro lado, Velicer (1976) plantea la necesidad de contar con una matriz de 

covarianzas de los reactivos en base a la cual se determinaría el tipo de análisis factorial a 

realizar. Señala que en caso de utilizar el análisis de componentes principales surgiría el 

problema de determinar cuántos componentes retener. Agrega que se han propuesto varias 

soluciones las cuales se presentan en un apartado anterior. Menciona que el criterio más 

utilizado es el de Kaiser (1960) que consiste en elegir los factores cuyos valores eigen sean 

mayores a uno. Sin embargo propone el, uso de un método alternativo basado en la matriz 

de correlaciones parciales, el cual, nos dice, marca un punto exacto en el cual ya izo 

podernos aceptar factores. Comenta que este método puede aplicarse a todo tipo de análisis 

de componentes. Matiza el apartado diciendo que no puede extraerse ningún componente 

después de haber obtenido la correlación parcial promedio al cuadrado. 

Después de revisar la información proporcionada _ por el análisis de componentes 
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principales se realizó una rotación ortogonal (varitnax en lenguaje SPSSPC) la que logró la 

convergencia en 49 iteraciones y nos arrojó 21 factores. 

Utilizando la matriz factorial se llevó a cabo un análisis de las cargas factoriales de los 

reactivas y se determiné el criterio de 0,40 canto mínimo para realizar sus asignaciones a los 

factores. Tunis y Col (1.990) utilizaron el 0.30 como lo establece McNair (1971). Simpson 

y McBride (1992) reportan el uso de 0,40. Boten y Col. (1994) establecieron como mínimo 

0.30. Kim y Mueller (1978b) saldan que la regla para incluir un reactivo a un factor es que 

su carga factorial exceda 0.30. 

Teniendo en consideración los valores eigen y el porcentaje de varianza acumulada que 

se explicaba con la inclusión de los diferentes factores, se seleccionaron los trece primeros 

que alcanzaban a explicar el 66.8% de la misma y cuyo valor eigen era de 1.76 el menor 

(Tabla 1). También se estableció como criterio que los factores estuviesen constituidos por 

lo menos por tres reactivos, los cuales no cargaran en otro factor anterior. Tal criterio ha 

sido utilizado en otras investigaciones, Ryan y Col (1991); Rolen (1994). 

Tunis y Col. (1990) nos dicen que los valores eigen representan la suma de la carga 

factorial al cuadrado e indican el grado en el cual cada factor contribuye a explicar la 

varianza común. 

Vencer y fackson (1990) utilizan la prueba de chi cuadrada asi como la probabilidad 

máxima de un análisis factorial o de componentes principales para decidir cuántos factores 

retener. Spitzberg, Brookshire y lintner (1990) también la utilizan. 
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Tabla r. 	Factores resultantes del estudio piloto de la escala de aculturación, 
con valor eigen, porcentaje de varianza explicada y varianza 
acumulada 

Número de 
Factor 

Valor 
eigen 

Porcentaje de 
varianza explicada 

Varianza 
Acumulada 

1 9.28440 14.5 14.5 
2 4.52761 7.1 21.6 
3 3.87908 6.1 27,6 
4 3.48063 5.4 33.1 
5 3.07974 4.8 37.9 
6 2.96825 4.6 42.5 
7 2.73428 4.3 46.8 
8 2.50932 3.9 50.7 
9 2.37342 3,7 54.4 
10 2.23. 112 3.5 57.9 
11 1.99025 3.1 61.0 
12 1.92576 3.0 64.0 
13 1.75142 2.7 66.8 

Nota: Se presentan únicamente los valores de los factores 
seleccionados. 

Cliff (1988) por su parte propone las siguientes sugerencias para retenerfactores: Señala 

que la regla más simple es basarse en la opción por default de muchos paquetes estadísticos 

que consiste en retener tantos factores corno se produzcan después de observar que los 

valores eigen sean mayores a uno. Comenta que el criterio de Kaiser (1960) plantea que un 

valor eigen menor a uno representa una confiabilidad negativa. 

En segundo lugar seilala que si se prefiere un análisis de factores comunes basado en 

las comunalidades estimadas, entonces sería necesario llevar a cabo ese análisis en dos 

etapas: 
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1. Realizar un análisis de componentes principales para encontrar el número de factores 
a obtener. 

2. Realizar un análisis de factores principales para conocer las cargas factoriales. 

Propone así mismo, una formula para obtener la confiabilidad de los componentes, cuyo 

propósito es facilitar la determinación de los factores a retener. Esta formula se basa en el 

valor eigen y en los indicadores de confiabilidad de las medidas individuales. 

En nuestro siguiente paso se procedió a calcular coeficientes de correlación alfa de 

Cronbach (1951) para los trece factores obtenidos. Se utilizó el criterio establecido por 

Nunnally (1978) de 0.60, se analizaron los coeficientes de los factores y se procedió a 

depurar el listado de los mismos. Cabe mencionar que Simpson y Maride (1992) utilizan 

el 0 70 como mínimo y que Ryan y Rucker (1991) reportan el uso de 0.40 como criterio. 

También se realizó un análisis de componentes principales de segundo orden con 

rotación varimax en los trece factores encontrados. Esto quiere decir que los reactivos de 

antemano fueron asignados al factor donde cargaban más alto. Se extrajeron tres factores, 

los cuales alcanzan a explicar el 58.9% de la varianza. El valor eigen del último factor fue 

1.14 (Tabla 2). 

Se revisaron los coeficientes de correlación entre factores, en la matriz de correlaciones, 

y también se calcularon coeficientes de correlación entre ellos, para analizar la posibilidad 

de conjuntar aquellos que presentaban correlaciones altas. Illagnusson (1969) nos dice que 

podemos incrementar la confiabilidad y validez de un test por medio de la formula de 

Spearmani-Brown. Esto es, incluyendo elementos a nuestra escala que midan el mismo factor 

(pág. 228). Kim y Mueller (1978b) al analizar las diferencias entre la rotación varinzax y la 

oblicua en los análisis factoriales comentan que las soluciones oblicuas se obtienen con la 
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introducción de correlaciones entre factores (p.37). 

Cabe mencionar que el criterio que se estableció como mínimo para la conjunción de 

factores en la matriz de correlaciones fue de 0,50. Los resultados se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Resultados del Análisis Factorial de segundo orden, con carga 
factorial, valor eigen, porcentaje de varianza explicada y 
varianza acumulada (estudio piloto) 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Factor P 0.64172' 
Factor 2 0.76307 
Factor 3 0.81827 
Factor 4 0.71831 
Factor 5 0.60743 
Factor 7 0.81584 
Factor 8 0.56132 
Factor 9 0.65033 
Factor 10 0.82756 
Factor 11 0.76816 
Factor 12 0.51031 
Factor 13 0.66963 
Valor 
eigen 4.39731 2.11789 1.13875 
Varianza 
Explicada 33.8% 16.3% 8,8% 

Nota: a= número de factor, h= carga factorial. N= 381 

A continuación se realizó otro análisis de consistencia interna de Cronbach para obtener 

los coeficientes de correlación item-test (tabla 3), Como puede verse el coeficiente alfa del 

factor uno fue 0.8465, el del factor dos 0.8036 y el del tres 0.7184. Los reactivas que 
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participaron en este análisis de consistencia fueron los que confiimaron la escala de 

aculturación final. 

llays y ilayashi (1990) plantean que es una practica común en el desarrollo de escalas 

evaluar su consistencia interna por medio del coeficiente alfa de Cronhach (1951), el cual 

proporciona un indicador del grado de convergencia entre diferentes reactivos, los que se ha 

supuesto, representan un mismo constructo o rasgo (p. 167). 

Tabla 3. Resultados del análisis de consistencia interna de segundo orden indicando 
número de factor, de reactivo, coeficiente de correlación ítem-test y 
coeficiente alfa (estudio piloto) 

Factor 1 
	

Factor 2 	Factor3 

3' 0.366  11' 0.35' 
5 0.42 14 0.57 
8 0.43 15 0.46 

10 0.40 16 0.38 
12 0.37 22 0.41 
25 0.43 24 0.52 
27 0.54 26 0.42 
29 0.45 28 0.36 
30 0.47 33 0.35 
41 0.44 46 0.45 
44 0.45 .  48 0.48 
45 0.48 51 0.43 
47 0.54 58 0.41 
54 0.36 64 0.37 
56 0.44 
60 0.56 
63 0.63 
alfa = 0.8165 alfa 0.8036 

n-- 583 sujetos 

r 0.42' 
34 0.41 
36 0.40 
38 0.43 
39 0.41 
59. 0.44 
61 0.50 

alfa= 0.7184 

n = 584 sitlews 	n= 585 sujetos 

Nota: a= número de la pregunta 
b= coeficiente de correlación ítem-test 
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ANALISIS DE LA CONSISTENCIA INTERNA Y Dl? LA 

ESTRUCTURA FACTORIAL DE LA BAlERIA DE PRUI?BAS 

La estrategia que se siguió para analizar los instrumentos de la batería de pruebas 

observó el mismo procedimiento reseñado en el apartado anterior. Se incluye un ejemplar 

de la batería utilizada en el anexo 3. 

Contando con la información proporcionada por los análisis de consistencia interna de 

Cronbach, se procedió a realizar un análisis del contenido de cada factor, para darle nombre 

y significación en base a ese contenido semántico. 

A continuación presentaremos como quedaron constituidos los factores en cada escala 

y qué reactivos conforman cada uno de ellos. Se incluye el nombre del factor así como su 

definición; ambos representan la dimensión conceptual que les subyace. 

ACUL7VRACION 

El análisis de componentes principales y la rotación vanimax que se realizó, con la escala 

de aculturación nos proporcionó la información que se presenta en la tabla 4. 

A continuación, se obtuvieron coeficientes de correlación entre factores, con la finalidad 

de determinar si se podría reducir su número, combinando aquellos que presentasen 

couelaciones altas, significativas al 0.001. Con ello, se logró reducir el número de factores 

a seis, se logró reubicar los reactivos y eliminar factores que contaban con un número 

reducido de ellos. 
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Tabla 4. 	Factores resultantes del análisis factorial 
realizado a la escala de Aculturación, con número de 
reactivos, valores eigen, porcentaje de varianza 
explicada y varianza acumulada. 

Numero de 
factor* 

Valor 
eigen 

Porcentaje 
varianza 

Varianza 
acumulada 

Numero de 
reactivo? 

1 9.41988 16.5 16,5 20 
2 4.08691 7.2 23.7 7 
3 3.02823 5.3 29.0 7 
4 2.11723 3.7 32.7 7 
5 1.88843 3.3 36.0 6 
6 1.77501 3.1 39.2 5 
7 1.62136 2.8 42.0 5 
8 1.53720 2.7 44.7 4 
9 1.41476 2.5 47.2 4 

10 1.33170 2.3 49.5 3 
11 1.29445 2.3 51.8 3 

Nota: a= Se presentan únicamente los factores cuyo 
valor eigen es mayor que uno. 

b= algunos reactivos presentan carga factorial 
en más de un factor 

Es importante comentar que se practicó un análisis factorial forzado a seis factores y se 

encontró que se explica 35% de la varianza. 

Estos seis factores fueron sometidos al análisis de consistencia interna de Cronbach y los 

resultados se muestran en la tabla 5. 

La escala de aculturación se ha señalado que quedó conformada por seis factores, sin 

embargo, corno puede observarse, el factor sexto, no rebasa el criterio de 0.60 que establece 

Nunally en su coeficiente alfa, por ello se descarta. 
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Tabla 5. 	Resultados del Análisis de Consistencia Interna para 
los factores de Aculturación. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

2° 0.46' 1 0.42 24 0.53 25 0.33 3 0.35 25 0.27 
4 0.59 23 0.45 30 0.38 33 0.44 8 0.36 32 0.47 
5 0.63 35 0.62 36 0.37 42 0.38 9 0.38 37 0.37 
8 0.38 43 0.48 37 0.41 45 0.42 12 0.30 56 0.29 
17 0.41 44 0.35 48 0.39 49 0.43 13 0.25 
19 0.47 47 0.44 51 0.44 14 0.26 
20 0.50 50 0.53 26 0.34 
21 0.66 53 0.36 39 0.32 
22 0.72 55 0.38 
27 0.36 57 0.54 
29 0.45 
38 0.47 
41 0.54 

0.8808c 	0.8031 	0.6892 	0.6478 	0.6443 	0.5681 

n= 355 	n= 360 	n= 367 	n= 367 	n= 374 	n= 383 

Nota. a número de reactivo. b= coeficiente de correlación 
item-test. c= coeficiente alfa 

A continuación presentaremos cómo quedaron constituidos los factores en cada escala 

y qué reactivos conforman cada uno de ellos; se incluye el nombre del factor, el cual 

representa la dimensión conceptual que les subyace. 
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integración 

1. No me ha sido difícil hacer amistad con las personas aquí en México. 
2. Me gustaría integrarme a este país, aunque esté de paso. 
3. Para conocer bien la cultura de México, hay que entender sus expresiones idiomáticas 
4. Me gusta reunirme con jóvenes mexicanos 
5, Es conveniente invitar a nuestra casa a nuestros amigos y . vecinos mexicanos 
6. llago lo posible por aprender rápidamente las costumbres de los mexicanos 
7. No deseo hacer algo que vaya en contra de lo que se acostumbrct hacer en México 
8. Es conveniente escuchar las estaciones de radio mexicanas. 
9. Creo que no me equivoque al venir a este país. 
10. No extraño la comida de mi país. 
11. En México he pasado los mejores momentos. 
12. Aún cuando pueda hablar mi idioma natal, prefiero hablar español. 
13. Me he identificado mucho con la cultura de México. 

integración Este concepto se refiere a que las personas buscan Ajustarse a los estilos de 

comportamiento generalizados y establecidos socialmente. Buscan a los demás para 

relacionarse. Desean ser considerados corno un miembro más de la cultura mexicana. 

Desean ser aceptados. 

Dominio dei idioma 

1. Hablar español es muy importante para sobrevivir en México. 
2. Hay que leer los periódicos publicados en español. 
3. Me gusta platicar con todos en español. 
4. Con todas las personas me comunico en español. 
S. Me gustaría casarme con alguien de México. 
6. Quisiera estrechar más las relaciones con los mexicanos. 
7. Hablo muy bien el español. 
8. No me ha sido difícil dominar el idioma de México. 
9. Puedo comunicarme fácilmente en español. 
10. Entiendo muy bien el español. 
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Dominio del Idioma. Consiste en usar y dominar el idioma español para comunicarse con 

los demás, para estar informado de los hechos públicos del país. Es querer usar el idioma 

para ser capaz de establecer una comunicación racional. 

Resistencia al Cambio 

1. Las personas mexicanas me parecen muy cerradas de criterio. 
2. Cuando escucho música, no me gusta la mexicana. 
3. Me siento triste porque falta mucho tiempo para regresar a mi país. 
4. En este país he pasado los peores momentos. 
5. Por más que quiero integrarme a México, no puedo. 
6. Los mexicanos son muy desorganizados. 

Resistencia al Cambio. Es el anteponer cualquier tipo de argumentos y razones so 

pretexto de que es difícil o imposible que ocurra un mejor ajuste a la sociedad mexicana. 

Lealtad Etnica 

1. Quisiera que entendieran que no puedo adaptarme a un país tan diferente. 
2. En México no he podido arreglar ningún asunto solo, he tenido que pedir ayuda. 
3. Quisiera que los mexicanos pensaran como en mi país. 
4. Me gustaría que México se pareciera más a mi país. 
5. No resisto los deseos de regresar a mi país. 

Lealtad Mica. Consiste en considerar que su raza o nación es mejor en todos los 

sentidos que el país México. 
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Asimilación 

1. Lo primero que hice al llegar a México fue conocer los sitios de recreo y de cultura. 
2. Me divierto mucho en las reuniones a las que me han invitado los mexicanos. 
3. Con mis compañeros en la Universidad, he logrado hacer un bonito equipo de trabgjo. 
4. Play que celebrar y compartir las fiestas civiles de México. 
5. En México me siento como en mi casa. 
6. Hay que conocer y celebrar las fiestas religiosas de México. 
7. Asisto con frecuencia a los sitios donde se reúnen los jóvenes mexicanos. 
8. Me gusta como se divierten los mexicanos. 

Asimilación. Son los deseos de manifestar comportamientos civiles y sociales similares 

a los que se observan en la cultura mexicana. Son deseos de hacer lo que los demás hacen 

en reuniones públicas y privadas. 

Los otros instrumentos que se trabajaron fueron: razones para emigrar, tolerancia-

intolerancia a la ambigüedad, autoconcepto, flexibilidad, fuerza personal, ansiedad estado 

y ansiedad rasgo. A continuación describiremos el análisis y conceptualización que se hizo 

de cada uno. fin ejemplar de ellos se encuentra en el anexo 3. 

RAZONES PARA EMIGRAR 

El cuestionario que indaga sobre las razones particulares por las cuales la persona desea 

venir a México a estudiar, que fue elaborado para este estudio por el Dr. Díaz Guerrero. 

La prueba de .Razones para Emigrar originalmente contaba con 18 reactivos cuyo objetivo 

era determinar las razones por las cuales las personas emigraban a México. Los resultados 

de la aplicación del cuestionario a 396 sujetos se sometieron a los procedimientos estadísticos 

ya descritos. Se obtuvieron seis factores en total que lograban explicar el 56.8% de la 

varianza. Cuando se procedió a calcular los coeficientes alfa para cada factor, se obtuvieron 
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Náinero de 
reactivo 

Coeficiente de Correlación 
ítem-test 

1 0.40 
2 0.33 
3 0.37 
4 0.39 
5 0.30 
6 0.41 
7 0.39 
8 0.36 
9 0.48 

10 0.39 
11 0.38 
13 0.24 
14 0.28 
15 0.31 

Coeficiente alfa = 0.7490 

n = 325 

La escala de razones para emigrar se denominó de distancia inter-étnica, pues es su 

propósito evaluar diferencias sustanciales entre las culturas de origen y huésped. 
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los valores siguientes: 0.6475, 0.5855, 0.5646, 0.4461, 0.5218, 0.5170, respectivamente. Con 

la finalidad de determinar si la prueba podría utilizarse de manera integra en los análisis, 

se calculó un coeficiente alfa para toda ella, siendo éste de 0.7482. Al analizar los 

coeficientes de correlación de cada reactivo se encontraron cuatro muy bqjos, se eliminaron, 

y la prueba quedó conformada por catorce reactivas. 

Tabla 6. 	Resultados del Análisis de Consistencia 
Interna de Razones para Emigrar 



Los reactivos que conforman la escala, así como su denominación y 

conceptualización se presentan a continuación. 

Distancia interétnica 

1. Mi cultura es excesivamente tecnológica. 
2. Mi cultura es demasiado materialista. 
3. La cultura mexicana es más espiritual. 
4. México es muy romántico. 
5. En mi cultura el amor es menos importante que el poder. 
6. En mi cultura todo es cierto o falso, no hay intermedios. 
7. Mis compatriotas son como robles. 
8. Los mexicanos son como sauces. 
9. En mi cultura todo es blanco o negro, no hay tonos. 
10. En México parece que el amor es más importante que el poder. 
11. Mis compatriotas son demasiado tensos. 
12. En mi cultura la familia es menos importante que el individuo 
13, En México la familia es más importante que el individuo. 
14. Mis compatriotas son muy secos. 

Distancia Inter-Ítaca. Es el establecer una serie de criterios o elementos con los cuales 

se puedan marcar diferencias notables entre la propia cultura y la mexicana. 

TOLERANCIA A LA AMBIGUEDAD 

También se utilizó la prueba que mide Tolenincia-Intalerancia a la ambigüedad 

desarrollada por Vigano (1986), a la cual sólo se le Idcieron algunos ajustes de palabras con 

la finalidad de que éstas fuesen más accesibles a personas que tienen un idioma materno 

diferente al e.spatiol . Esta prueba ya había sido validada y confiabilizada en una población 

de estudiantes mexicanos. 

La escala tolerancia intolerancia a la ambigüedad fue sometida a los mismos tratamientos 
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1° 0.42' 
3 0.44 
11 0.49 
14 0.51 
23 0.47 

2 0.36 
4 0.29 
7 0.49 
9 0.24 

13 0.27 
150.33 
20 0.21 
22 0.26 
27 0.32 

0.7146' 	0.6333 

n=378 	n= 346 . 

estadísticos que las pruebas anteriores. El análisis factorial aplicado arrojó 10 factores que 

explican el 60% de la varianza. El valor eigen del factor 10 fue de 1.02459, el mayor de 

3.83609. Posteriormente se calcularon coeficientes de correlación y alfas de Cronbach entre 

los varios factores de la escala para lograr unir los reactivos que midiesen lo mismo en una 

sola escala. Esta quedó entonces conformada por seis factores con las características que se 

señalan en la tabla 7. 

Como puede verse, en esta escala sé obtuvieron seis 

factores, sin embargo, los tres últimos no alcanzan el valor mínimo de 0.60 por lo cual, se 

trabqjó principalmente con los tres primeros. 

Tabla Z 	Resultados del Análisis de Consistencia 
Interna para Tolerancia-Intolerancia a la Ambigüedad 

Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

5 0.41 18 0.20 16 0.29 10 0.19 
6 0.38 21 0.29 17 0.29 11 0.25 

12 0.35 29 0.32 24 0.30 26 0.26 
28 0.44 30 0.39 250.31 

0.6527 0.5137 0.5091 0.4013 

n=376 11= 315 n=384 n= 381 

Nota: 	a= número de reactivo. b = Coeficiente de correlación ítem-test., 
c= coeficiente alfa de Cronbach 
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Los reactivos que conforman a cada una de las escalas así como sus definiciones se 

presentan a continuación: 

Búsqueda de riesgos 

I. Ate gustan las situaciones desconocidas. 
2. Aunque signifique un riesgo, busco cambiar mis métodos de trabajo. 
3. Acepto los riesgos de proyectos nuevos. 
4. Me parece estimulante lo novedoso. 
5. El penetrar lo desconocido es un reto que me resulta placentero. 

Búsqueda de Riesgos. Primero de los factores generados en la escala de tolerancia-

intolerancia a la ambigüedad de Vigano (1986). Cabe mencionarse que en esta ocasión se 

volvieron a obtener los tres factores que había obtenido la autora, sin embargo, vamos a 

conceptualizarlos de manera un tanto diferente. Búsqueda de riesgos describe los deseos de 

conocer algo nuevo o de penetrar en lo desconocido aunque resulte riesgoso. 

Intolerancia a la ambigüedad 

I. Me desagradan los problemas para los cuales no existen soluciones claras. 
2. No tolero la, indecisión. 
3. Creo que las cosas o son verdaderas o son falsas. 
4. Creo que hay una clara diferencia entre lo bueno y lo malo. 
5. Soy inflexible cuando clasifico a las personas o a las cosas. 
6. Soy del tipo de personas que les gustan las cosas precisas y exactas. 
7. Me fastidian' las contradicciones. 
8. Difícilmente acepto respuestas que me parecen ilógicas. 
9. Me gusta que contesten si o no, los términos medios me molestan. 



Intolerancia a la ambigüedad. Es el no querer estar en situaciones ambiguas o 

contradictorias que resulten ilógicas y ante las cuales no pueda vislumbrarse una respuesta 

determinada, sea innovadora o no. 

Seguridad 

1. Me siento más tranquilo enfrentando situaciones ya conocidas. 
2. Prefiero soluciones tradicionales a las situaciones inesperadas. 
3. Me molesta no dar una respuesta definitiva a un problema. 
4. Me alegra permitir que otros experimenten con situaciones nuevas. 

Seguridad. Es el buscar mantener la propia tranquilidad ya sea enfrentado de una 

manera ya conocida y comprobada situaciones inesperadas, o evitándolas. 

AUTOCONCEPTO 

El cuestionario sobre Auloconcepto fue tomado del trabajo desarrollado por LaRosa 

(1986), quien validó y confiabilizó el instrumento en una población de 2626 estudiantes 

mexicanos. 

En el cuestionario de autoconcepto que se aplicó a nuestra población, y por medio del 

factorial ortogonal realizado se obtuvieron 9 factores que explican el 62.4% de la l'alianza. 

El valor eigen del factor nueve fue 1.01765, el del factor uno 11 50130. También en esta 

prueba se calcularon coeficientes de correlación entre los diferentes factores y reactivos lo 

que nos permitió depurar el instrumento y reducir el número de factores. 

En consecuencia, nuestra prueba de Autoconcepto quedó conformada por cinco factores, 

sus coeficientes se muestran en la tabla 8. El factor cuatro de la escala se eliminó también 
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por dos razones, la primera su coeficiente alfa, menor a 0.60; y segundo, por el número de 

reactívos, 2. 

Tabla 8. Resultados del Análisis de Consistencia 
Intenta para Autoconcepto 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

4a 0.56' 27 0.51 1 0.46 10 0.42 11 0.31 
6 0.63 28 0.64 3 0.49 21 0.42 16 0.43 
7 0.69 30 0.67 18 0.46 22 0.54 
8 0.70 33 0.47 26 0.57 24 0.47 
9 0.61 34 0.64 29 0.45 38 0.29 

10 0.61 36 0.61 30 0.56 40 0.31 
11 0.46 38 0.50 31 0.39 
12 0.68 41 0.51 37 0.54 
13 0.45 42 0.55 
15 0.42.  
17 0.69 
19 0.74 
20 0,59 
21 0.65 
23 0.55 
25 0.51 
28 0.61 
32 0.58 

0.9244` 0.8616 0.8211 0.5931 0.6632 

ri= 340 n= 341 n= 355 n= 382 n= 370 

Nota: a= número de reactivo. b= coeficiente de correlación 
item-test. c= coeficiente alfa de Cronbach 

Los reactivos que conforman las escalas y su conceptualización quedaron de la 

manera que sigue: 
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Evaluación del Yo 

1.  comprensivo incomprensivo 
2.  desagradable .... agradable 
3.  honesto ....• deshonesto 
4.  mentiroso -- sincero 
5.  estudioso ... perezoso 
6.  irrespetuoso .... respetuoso 
7.  pacífico -- agresivo 
8.  malo .... bueno 
9.  feliz IP • ••• triste 
10.  capaz -- incapaz 
11.  inteligente -- no inteligente 
12.  verdadero ... falso 
13.  aburrido N •••I divertido 
14.  responsable .. irresponsable 
15.  eficiente . MO. ineficiente 
16.  puntual 41. a, impuntual 
17.  amigable -- hostil 
18.  trabajador ... 

flojo 

Evaluación del Yo. Es la valoración específica que hace de sí mismo cada persona, 

refleja el conocimiento que se tiene de las propias actitudes, sentimientos, habilidades, etc. 

Sociabilidad 

I. 	lento 	 rápido 
2. amigable 	 hostil .  
3. deprimido 	 contento 
4. fracasado 	 triunfador 
5. miedoso 	*I .1 	 audaz 
6. cortés 	 descortés 
7. inflexible 	 flexible 
8 	sociable 	 no sociable 
9. 	pesimista 	 optimista. 

Sociabilidad. Consiste en una serie de habilidades, sentimientos y actitudes que 

funcionan como mediadoras en el establecimiento y facilitación de las relaciones sociales. 
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1?xtroversión-Introversión 

I. callado 	.... comunicativo 
2.  introvertido 	-- extrovertido 
3.  apático 	.. motivado 
4.  tímido 	... desenvuelto 
5.  reservado 	-- expresivo 
6.  deprimido 	-- contento 
7.  simpático 	.... antipático 
8.  pasivo 	-- activo 

Extraversión-Introversión. Percepción que se tiene de poseer una forma característica 

de aproximación a las demás personas sea esta de mayor o de menor divulgación del Yo. 

Impulsividad 

1. pacífico 
2. impulsivo 
3. conflictivo 
4. ansioso 
5. inflexible 
6. celoso 

*hm 

1». 

agresivo 
reflexivo 
no conflictivo 
sereno 
flexible 
no celoso 

Impulsividad. Valoración que se hace del propio Yo en términos de la posibilidad de llevar 

a cabo un control efectivo de la propia impulsividad, pretendiendo establecer respuestas 

armónicas. 

FLEXIBILIDAD 

Flexibilidad se evaluó con el instrumento desarrollado por Melgoza-Enriquez y Díaz 

Guerrero (1990) que fue validado con una muestra de 80 docentes del D.F. 
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Flexibilidad arrojó tres factores, que explican e! 47.8% de la varianza. Sin embargo, al 

realizar diferentes análisis entre reactivos y factores, se observó que la mejor alternativa para 

trabajar esta escala es con un sólo factor compuesto por diez reactivos. Los datos se 

muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. 	Resultados del Análisis de Consistencia 
Interna de la escala de Flexibilidad 

Número de 
reactivo 

Coeficiente de Correlación 
ítem-test 

1 0.3855 
3 0.4108 
5 0.3031 
6 0.4205 
7 0.4393 
8 0.4502 
9 0.3584 

10 0.4346 
11 0.4753 
12 0.5847 

Alfa = 0.7639 	n=r4 374 

Para el factor resultante de la escala de Flexibilidad se da la definición siguiente: 

Flexibilidad Consiste en la percepción que tiene cada persona de ser capaz de salir 

adelante en situaciones difíciles, comprometedoras que requieran del sujeto ya sea una 

actitud de obediencia, recato o de negociación con las partes. 
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Número de 	Coeficiente de Correlación 
reactivo 	(tem-test 

1 0.6456 
2 0.5422 
3 0.5391 
4 0.6270 

Coeficiente alfa = 0.6572 

número de sujetos = 389 

La escala quedó conformada por los siguientes reactivos: 

Flexibilidad 

1. Nada adaptable 	.... 	muy adaptable 
2. Nada flexible 	• ol• 	 muy flexible 
3. Muy tolerante 	... 	nada tolerante 
4. Muy amable 	.._ 	nada amable 
5. Muy servicial 	... 	nada servicial 
6. Muy paciente 	.... 	nada paciente 
7. Nada generoso 	... 	muy generoso 
8. Nada me gusta 	mucho me gusta 

agradar 	-- agradar 
9. Mucho me gusta 	nada me gusta 

apoyar a los 	... 	apoyar a los 
demás 	 demás 

10. Mucho me gusta 	nada me gusta 
cooperar 	%V al 	 cooperar. 

FUERZA PERSONAL 

Fuerza Personal . Se utilizó el cuestionario diseñado por Díaz Guerrero y Melgow- 

Enríquez (1994) que ya habla estado sujeto a validación por los autores. 

Tabla 10. Resultados del Análisis de Consistencia 
Interna de la Escala Fuerza Personal 



Fuerza Personal 

1. Cómo se siente para soportar sus propias crisis y problemas emocionales. 
2. Cómo siente que es su capacidad para afrontar sus problemas cotidianos. 
3. Cómo piensa que es su paciencia pura ayudar a los familiares con sus problemas 

emocionales. 
4. Cómo piensa que es su paciencia para ayudar a los amigos con sus problemas 

emocionales. 

Se definió al factor de la manera siguiente. 

Fuerza Personal Se refiere a la habilidad para soportar y sobrellevar crisis y problemas 

emocionales propios y ajenos. 

ANSIEDAD ESTADO Y RASGO 

Los cuestionarios de ansiedad estado y rasgo que se utilizaron siguieron los lineamientos 

de aplicación sugeridos por Spielberger y Díaz Guerrero (1975), El formato final de la 

batería aplicada está en el anexo 3. 

En la prueba Ansiedad Estado se obtuvieron cuatro factores, véase la tabla siguiente: 
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Tabla 11. 	Resultados del Análisis Factorial aplicado 
a Ansiedad Estado 

Factor 	Valor 	Porcentaje de 	Varianza 
cigen 	varianz,a 	Acumulada 

explicada 

1 5.62256 31.2 31.2 
2 1.92109 10.7 41.9 
3 1.71043 9.5 51.4 
4 1.14863 6.4 57.8 

A los reactivos de los factores se les aplicó la prueba de consistencia interna (tabla 

Tabla 12. 	Resultados del Análisis de Consistencia 
Interna aplicado a Ansiedad Estado 

Factor.' 	Factor 2 	Factor 3 	Factor 4 

0.62' 	• 1 0.30 10.38 4 0.38 
5 0.53 3 0.53 3 0.40 8 0.47 
9 0,57 4 0.48 10 0.55 16 0.49 

11 0.65 6 0.51 11 0.48 
140.58 70.43 160.48 
16 0.59 12 0.56 19 0.46 
18 0.44 x3 0.59 20 0.64 
20 0.46 17 0.47 

0.8338' 03271 0.7646 0.7066 

n=370 n=365 N=380 N=374 

Nota: a= número de reactivo; b=coeficiente de correlación 
ítem-test; c= coeficiente alfa de Cronbach 
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Los reactivas de los factores así como sus denominaciones y definicianeq, se presentía: 

a continuación. 

Excitabilidgul 

1. No me siento seguro. 
2. No estoy a gusto 
3. Me siento ansioso 
4. No me siento con confianza en mí mismo 
S. Me siento a punto de explotar 
6. No me siento satisfecho 
7. Me siento muy excitado y aturdido 
8. No me siento bien 

Excitabilidad. Es un estado transitorio del organismo, caracterizado por un no sentirse 

bien, no sentirse seguro, no estar en la posibilidad de discriminar estados de ánimo y sentirse 

confundida la persona. 

Stress 

I. No me siento calmado 
2. Estoy tenso 
3. Estoy contrariado 
4. Me siento alterado 
5 Estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo 
6. Me siento nervioso 
7. Me siento agitado 
8. Me siento a punto de explotar 
9. Estoy preocupado 

Stress. La persona transitoriamente se siente contrariada, preocupada y nerviosa, a 

punto de explotar ante la mínima oportunidad. 
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En la tabla 13 se presentan los coeficientes alfa para la prueba se ansiedad rasgo, como 

puede verse, se elimina el factor cinco, sus valores alfa y número de reactivos son bajos. 
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A u Word-Lanza 

1. Me siento calmado 
2. Estoy en stress 
3. No me siento cómodo 
4. Mc siento con confianza en mí mismo 
5. Me siento satisfecho 
6. Me siento alegre 
7. Mc siento bien 

Autoconfianza. Estado transitorio en el cual la persona está en tensión pero confiado en 

sí mismo, con la seguridad de que puede salir adelante en las tareas que está realizando. 

Satisfacción 

1. Estoy a gusto 
2. Me siento descansado 
3. Me siento satisfecho 

Sadsfaccián. Es también un estado transitorio en el cual la persona se siente satisfecha 

con lo que es y lo que ha hecho. 

ANSIEDAD RASGO 



Tabla 13. 	Resultados del Análisis Factorial aplicado 
a la escala de Ansiedad Rasgo 

Nú►nero de 	Valor 	Porcentaje de 	Varianza 
Factor 	eigen 	Varianza 	Acumulada 

Explicada 

1 5.25939 26.3 26.3 
2 1.94981 9.7 36.0 
3 1.60578 8.0 44.1 
4 1.12506 5.6 49.7 
5 1.04905 5.2 54.9 

A continuación presentaremos como quedaron constituidos los factores en cada escala 

y qué reactives conforman cada uno de ellos. 

Tabla 14. 	Resultados del Análisis de Consistencia 
Interna para la escala de Ansiedad Rasgo 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

1° 0.55' 5 0.40 1 0.44 2 0.35 
6 0.40 9 0.47 3 0.45 8 0.47 
7 0.55 12 0.52 11 0.33 10 0.53 

10 0.62 15 0.49 12 0.53 13 0.51 
13 0.57 16 0.42 14 0.45 17 0.37 
16 0.63 17 0.38 18 0.35 
19 0.43 18 0.42 

20 0.37 

Factor 5 

4 0.04 
19 0.43 

0.8033' 0.7406 0.6924 0.6925 0.0801 

n= 377 n= 380 a= 379 n = 381 n= 383 
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it continuación se presenta el nombre del factor y los reactivos. Este nombre representa 

la dimensión conceptual que subyace a cada factor. 

Estabilidad Emocional 

1. Me siento bien 
2. Me siento descansado 
3. Me siento tranquilo y sereno 
4. Soy feliz 
5, Me siento seguro 
6. Me siento satisfecho 
7. Soy una persona estable 

Estabilidad Emocional. Rasgo de personalidad que representa una imagen de persona 

satisfecha y confiada de si misma, que es feliz y que se siente tranquila y capaz de afrontar 

situaciones difíciles. 

Insatisfacción 

1. No puedo decidirme rápidamente 
2. Me preocupo demasiado por todo 
3. Me falta confianza en mí mismo 
4. Me siento melancólico 
5. No me siento satisfecho 
6. Algunas ideas que tengo me molestan 
7. Los fracasos no los puedo olvidar 
8. Cuando pienso en mis problemas me pongo muy tenso 

Insatisfacción. Valoración que hace la propia persona en el sentido de percibirse como 

incapaz de decidirse rápidantente o de imaginar que no va a poder salir adelante en las 

cosas en las que se ha involucrado. 



Responsabilidad 

1. Ale siento bien 
2. No siento ganas de llorar 
3. Tomo las cosas con demasiada responsabilidad 
4, Siento confianza en mi mismo 
5. D'ato de salir adelante con mis problemas 
6. Puedo olvidar los fracasos 

Responsabilidad. Actitud personal que implica el deseo de salir adelante con las propias 

responsabilidades, aún cuando ocasionalmente se hubiesen tenido errores, o problemas, o 

que la meta pareciese muy complicada. 

Inseguridad 
I. Me canso rápidamente 
2. Siento que no puedo soportar mis problemas 
3. No soy feliz 
4. No me siento seguro 
5. Algunas ideas que tengo me molestan. 

Inseguridad. Sensación que se tiene de estar deprimida la persona y de no ser capaz de 

salir adelante con los propios problemas. 
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IV, MÉTODO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

En el México actual que ha estado celebrando <gerentes acuerdos internacionales de libre 

comercio, corno el T.L.C. Se plantea la necesidad de que los investigadores sociales aborden 

con una perspectiva científica el análisis de los varios elementos y variables presentes en el 

encuentro de los países. 

El estudio que se presenta a continuación es en cierta forma original dentro de la 

investigación social en México. Existen investigadores de gran trayectoria nacional e 

internacional que han llevado a cabo estudios transculturales con propósitos diversos; pero 

ninguno hasta la fecha ha pretendido un análisis con estas características en nuestro país. 

El trab<do de investigación que se propone incide en un aspecto del comportamiento 

social humano que no habla sida investigado desde la perspectiva de la psicología social. 

La impOrtancia de la información que se proporcione y maneje radica en el hecho de que 

nos proporcionará elementos para poder entender primero, conocer después y posteriormente 

favorecer o eliminar la presencia de elementos que se asocien con la aculturación de los 

estudiantes extranjeros. Todo ello con la finalidad de promover las condiciones que aseguren 

el bienestar de los extranjeros en nuestro país, y quizás también incidir en la promoción del 

bienestar de los coterráneos en el extranjero. 

Este estudio también aportará una batería de pruebas que incluirá algunos de los 

elementos que investiguen los factores que participan en el proceso de aculturación. 
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Analizar la manera como ocurre el proceso de aculturación en los estudiantes 

extranjeros que emigran a México para realizar estudios universitarios, así corno determinar 

el grado de participación de las variables estudiadas. 

OBJETIVOS 

1. Elaborar un instrumento válido; confiable y culturalmente sensible a la evaluación 
del proceso de aculturación. 

2. Determinar el grado de aculturación que presentan los estudiantes extranjeros que 
emigran a la ciudad de México para realizar estudios universitarios. 

3. Identcar cómo se da el proceso de aculturación de esos estudiantes, comparando 
sus punicdes de la escala de aculturación con los punttdes obtenidos en otras escalas 
que miden algunos rasgos de personalidad. 

4. Determinar cuáles son los elementos que facilitan el proceso, así como identificar 
aquellos que lo inhiben. 

VARIABLES INDEPENDIENTES DE CLASIFICACION 

• Sociodemogidfwas: edad, sexo, escolaridad, estado civil, tiempo de residencia, 

nacionalidad, características de la nacionalidad de la persona o personas con las que vive 

en México el sujeto de la investigación. 

- Tiempo de residencia en México: evaluado por el número de meses que los sujetos 

tienen de vivir en México. 

VARL4BLES INTERVINIENTES 

- Razones para Emigrar: Con esta variable sé busca ponderar las diferencias que los 

sujetos suponen se presentan entre su cultura de origen y en este caso la cultura mexicana. 
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- Flexibilidad. Es un rasgo de la personalidad que el individuo desarrolla para lograr 

funcionar conductualmente en una sociedad que pone su acento en la obediencia (Afelgosa 

Enríquez y Díaz Guerrero, 1990). 

- Tolerancia-Intolerancia a la Ambigüedad. Es la capacidad para aceptar el conflicto y 

la tensión que surgen de la polaridad, es la habilidad para tolerar las incoherencias y 

contradicciones, para aceptar lo desconocido y no sentirse incómodo frente a lo ambiguo, 

a lo no del todo exacto (Vigano, 1986). 

Autoconcepto. Se refiere a las actitudes reflexivas que los sujetos presentan de si 

mismos. Se refiere a la forma en que una persona actúa, se percibe y se estima (La Rosa, 

1986). 

- Fuerza Personal. Es el potencial que los sujetos tienen para automodificarse, para 

aguantar, para resistir ante los embates de la vida (Díaz Guerrero y Enriquez-Melgosa, 

1994). 

- Ansiedad Estado. Spielberger (1972) considera que es una condición transitoria o 

relativamente estable que se caracteriza por la presencia de un sentimiento de tensión y 

aprehensión subjetivos, conscientemente percibidos y por un aumento de la actividad del 

sistema nervioso autónomo. 

- Ansiedad Rasga Consiste en características de la personalidad más o menos estables, 

es una propensión a responder de manera ansiosa ante situaciones que se perciben como 

amenazantes (Spielberger, 1972). 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

- Aculturación. El término generalmente se refiere al proceso de cambio que es 

experimentado por los miembros de un grupo minoritario al adoptar la cultura de un grupo 

mayoritario (Mena, Padilla y Maldonado, 1987). Este proceso de cambio con frecuencia se 

concibe como una forma de adaptación (Derry, 1980). 

SUJETOS 

Participaron en la investigación estudiantes extranjeros que estuvieron cursando en 

México estudios universitarios; en licenciatura y en posgrado. Se trabajó con un total de 396 

estudiantes, 205 majeres y 187 hombres. 

DISEÑO DE iNVESTIGACION 

Este es un estudio correlaciona' que busca valorar el efecto que derce el proceso de 

aculturación de los estudiantes extranjeros que han emigrado al país sobre su desempeño en 

la batería de pruebas empleada. El muestreo utilizado fue intencional, se entrevistaron a 

todos los sujetos extranjeros que hablaban español y que fueron localizados en instituciones 

educativas de nivel superior. 

Se trabajaron dos tipos de población: una que tenía poco tiempo de residencia en 

México, de uno a seis meses. Otra que tenia de seis a 97 meses. En cuanto a área y tipo de 

estudios, se trabajaron las siguientes poblaciones: alumnos del Centro de Estudios para 

Extranjeros de la UNAM, quienes están en México para perfeccionar el idioma español; son 

quienes tienen de un mes a seis de residencia. Alumnas que estudian en las diferentes 
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facultades y escuelas de la UNAM a nivel licenciatura y en posgrado. Alumnos que estudian 

en escuelas de la L'AM, en licenciatura y posgrado. Alumnos que estudian en la Escuela 

Nacional de Antropología. Alumnos del colegio de México. 

En todos los casos la aplicación de los cuestionarios fue grupa, dentro del salón de 

clase. Las instrucciones se dieron de manera grupal. En los casos donde tuviesen duda se 

les pidió que no se quedaran con ella y que preguntaran, lo cual hicieron. 

En los 396 sujetos que se investigaron, participaron 209 mujeres (52.8%) y 187 hombres 

(47.2%). La edad ►nínima encontrada fue 17 años, la máxima 76. El promedio de edad se 

localizó en 27 años; la desviación estándar fue de 7.7 (tabla 15). El estado civil de los 

participantes se distribuyó corno sigue: 76.2% eran solteros, el 2L7 eran casados, el resto 

vivían en unión libre o eran divorciados (2%). 

Tabla 15. Distribución por edades de los sujetos 
que participaron en el estudio 

Edad Porcentaje 

17 a 21 años 2L7% 
22 a 26 años 34.5% 
27 a 31 años 21.7% 
32 a 36 años 14.1% 
37 a 41 años 3.5% 
42 a 76 años 4.3% 
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Los datos en relación a los tiempos de residencia están en la tabla 16. 

Tabla 16. Distribución de la variable 
Tiempo de Residencia 

Tiempo en meses Porcentaje 

1 a 12 meses 24.2% 
13 a 24 meses 17.7% 
25 a 36 meses 8.8% 
37 a 48 meses 6.3% 
49 a 60 meses 5.8% 
61 a 72 meses 6.3% 
73 a 84 meses 4.5% 
85 a 96 meses 2.5% 
97 en adelante 22.7% 
no contestaron 2.2% 

Los datos en relación a la nacionalidad pueden observarse en la. tabla 17. Destaca la 

presencia de latinoamericanos (146). Dentro de esta categoría se incluyeron naciones como 

las siguientes: Honduras, Colombia Bolivia, Puerto Rico, Nicaragua, Perú, El Salvador, 

Venezuela, Costa Rica Guatemala, Chile Paraguay, Dominicana, Argentina, Panamá, 

Ecuador, Cuba, etc. La segunda categoría en frecuencia (87) corresponde a los 

norteamericanos: EEUU y Canadá. 

La tercera en frecuencia (67) oriente, corresponde a países como China, Japón, Corea, 

Taiwan, Mongolia, Islandia. 

Europa (51) está conformada por los países: Fráncia Noruega, España, Gran Bretaña, 

Italia, Dinamarca, Suiza Alemania, Suecia. 
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Europa Oriental (1,1) queda conformada por: Rusia, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia, 

Hungría. 

Medio Oriente (9) está integrada por: Irán, Turquía, Nigeria, india, así como Los 

Beduinos, 

Tabla 17. Distribución de los sujetos 
por Nacionalidad 

Categoría Porcentgje 

Latinoamérica 39.4% 
Norteamérica 23.5% 
Oriente 18.0% 
Europa 13.7% 
Europa Oriental 3.0% 
Medio Oriente 2.4% 

Los datos relativos a la pregunta ¿Con quién vive? Están presentados en la tabla 18. Se 

encuentra que con bastante frecuencia las penonas viven solas (132), o con otras personas 

de la misma nacionalidad (120. Es importante señalar que un buen número (71) vive con 

personas de otras nacionalidades. Sólo (45) personas reportaron vivir con familias o amigos 

mexicanos. 
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Tabla 18. 	Distribución de respuestas a la 
pregunta ¿Con quién vive? 

Categoría 	 Porcentaje 

Amigos misma nacionalidad 32.6% 
Amigos mexicanos 12.2% 
Amigos otra nacionalidad 19.3% 
Vive solo 35.9% 

En el apartado siguiente, denominado resultados se presentarán los datos producto de 

los diferentes análisis estadísticos practicados: análisis de covarianza, análisis de varianza, 

correlaciones, análisis de regresión múltiple y escalamiento multidimensional. Se empleó el 

paquete estadístico SPSS para PC en todos los casos. 

El análisis de covarianza, según palabras de Blalock (1978) combina las ideas básicas 

del análisis de varianza y del análisis de correlación con el objeto de tratar problemas que 

comportan diversas combinaciones de escalas de intervalo y nominales (p.491). 

También nos dice Blalock que el análisis de covarianza es equivalente al análisis por 

variable simulada, que constituye una ampliación del modelo de regresión. 

Kerlinger (1984) nos dice que una de las características del análisis de covarianza es que 

estudia los grupos tal corno son, sin aparear sujetos y sin asignarlos a grupos al azar. Señala 

que prueba la sign(ficancia de las diferencias entre las medias y toma en cuenta la 

correlación entre la variable dependiente con una o más covariables. 

En este estudio se aplicó análisis de covarianza Para sondear en un primer momento la 

interacción entre las diferentes escalas de la batería aplicada y las variables tiempo de 
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residencia y nacionalidad. Con ello se buscaba determinar cuales eran aquellas variables que 

mantenían una asociación significafiva, para ello se estableció el nivel de significancia de 

(LOS como criterio de aceptación. En el caso de que la asociación entre variables alcanzara 

ese nivel de significancia o algún otro nivel menor, se procedía a aplicar análisis de varianza 

(una vía) o análisis de correlación. 

Cortada de Kohan y Carro (1970) señalan que el análisis de varianza consiste en una 

prueba (le significancia  para diferencias de medias y se usa para comparar significación 

entre escala nominal e intervalar. Blalock a978) y McGuigan (1990) nos dicen que los 

supuestos del análisis de varianza son básicamente los mismos que los de otros diseños: (1) 

que la distribución de la población es normal, (2) que las varianzüs de los grupos son 

homogéneas, (3) que los efectos del tratamiento y los efectos del error son aditivos, (4) que 

los valores de la variable dependiente son independientes. Sin embargo el propio McGuigan 

comenta que en ocasiones, si no es que frecuentemente, es difícil determinar si las 

suposiciones se han satisfecho a cabalidad. Por tal motivo, señala, de manera consensual 

se obvian las suposiciones 1, 2 y 3, y aún así se consideran los análisis estadísticos como 

válidos (p. 120). Sin embargo, es necesario asegurar la independencia de los valores de la 

variable dependiente. 

En este estudio, las ponderaciones estadísticas de los supueaos fueron hechas por el 

propio programa SPSSPC, y se dio un énfasis especial a la prueba de homogeneidad de la 

varianza, pues el propio programa así lo hace. 

Se realizó el análisis de varianza a las asociaciones significativas que se obtuvieron entre 

lo escalas de la batería de pruebas y la variable nacionalidad. Se utilizaron tres métodos: 
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Duncan, Tukey y Scheffé, menos riguroso el primero y mucho más riguroso el último. El 

objetivo que se pretendió alcanzar con esta estrategia fue el disminuir la posibilidad de 

cometer el error de ver demasiado en los datos, error tipo B. 

Las asociaciones que entre la variable tiempo de residencia y las escalas de la batería 

resultaron significativas en el análisis de covarianza fueron sometidas a un análisis de 

correlación Pearson. 

Cortada de Kohan y Carro (1970) nos dicen que la correlación nos está indicando cómo 

varía o cambia una característica cuando otra característica o variable asociada cambia. 

Proporciona tres datos principales: a) la existencia o no de una relación entre las variables 

estudiadas; b) la dirección de esta relación; c) el grado de la misma relación. 

Finalmente se llevó a cabo un escalamiento multidimensional de los factores de la batería 

de pruebas usada. El escalamiento multidimensional consiste en un cordunto de técnicas 

matemáticas que le posibilita al investigador descubrir la estructura escondida de la base de 

datos (Kruskal y Wish (1990 p.7). 

Este tipo de escalamiento se utiliza para determinar si existen o no proximidades entre 

un cordunto de objetos. Una proximidad es un número que indica qué tan similar o qué tan 

diferentes son dos o más objetos. El resultado principal es una repre.sentación espacial que 

consiste en una configuración geométrica de puntos. Esta configuración refleja la estructura 

oculta de los datos. Por reflejo de la estructura de los datos se quiere indicar que mientras 

mayor. la  Oferencia entre dos objetos ésta se reflejará en su valor de proximidad y en una 

mayor distancia en el mapa espacial. En otras palabras, el concepto central del escalamiento 

multidimensional de Kruskal y Wish es que las distancias entre los puntos corresponderían 
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a sus proximidades (p 7). Distribuyendo las proximidades en un plano cartesiano, en el eje 

horizontal se exhibirían las proximidades, mientras en el vertical se mostrarían las distancias. 

Señalan los autores que el proceso de interpretación de la configuración espacial es el 

paso más importante del mismo, y agregan que uno de los métodos de análisis de mayor 

utilidad es simplemente el mirar cómo se acomodan los puntos. Evidentemente que cada 

punto debió haber sido etiquetado para indicar el objeto que representa. 

El escalamiento multidimensional cuenta con varios indicadores estadísticos que son de 

mucha utilidad para que el investigador se apoye en ellos al momento de obtener sus 

conclusiones, uno es la función f (stress) que indica qué tan adecuadamente se ajusta la 

configuración a los datos. Una f (stress) grande indica una configuración inadecuada, 

mientras una cercana a O indica una configuración adecuada (Kruskal y Wish, 1990 p. 24--

26). 

La forma más común de interpretar las configuraciones es trazando lineas en el espacio 

posiblemente en ángulos rectos, de manera tal que los estímulos que se contengan en cada 

una de las áreas definidas por las líneas difieran de alguna manera significativa entre si (p. 

31). 

Por otro lado, existen ciertas estrategias matemáticas que nos pueden ayudar en la tarea 

de interpretar las proximidades, una de ellas, señalan los autores, es la regresión múltiple; 

otra técnica, quizás la más utilizada implica el uso de técnicas de agrupamknto o cúmulos 

cluster analysis. Los agrupamientos pueden marcarse en el espacio multidimensional como 

enlaces alrededor de los puntos estímulo relevantes. Una vez hecho esto, dicen Kruskal y 

Wish, se puede abstraer cual es la característica común a los objetos del agrupamiento. 
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Generalmente, agregan, esto se hace de manera subjetiva, como un acto de interpretación 

creativa (p 44). De esta manera, la etiqueta dada a los agrupamientos proporciona 

significado a las proximidades localizadas en ellos. 

Kruskal y Wish (1990) se►lalan que cuando los enlaces son muy pequeños ello indica que 

existe una buena correspondencia entre las proximidades, esto evidentemente se concluye al 

observar la configuración del escalamiento y el análisis de cúmulos. 

Milligan y Cooper (1987) describen el análisis de cúmulos o agrupamiento cluster 

~buil como una serie compleja de tareas que deben realizarse cuidadosamente para 

obtener un agrupamiento adecuado de los datos (pgs 349-350). 

Donoghue (1995) señala que los agrupamientos son distribuciones homogéneas y acota 

que lo que buscan las aplicaciones del análisis de cúmulos es identificar subgrupos 

relativamente homogéneos dentro de poblaciones heterogéneas 

(p 385). 

Anderberg (1973) plantea que la aportación del análisis de cúmulos no consiste 

solamente en la agrupación que proporciona, sino en el incremento que se logra del 

conocimiento y la mejoría en la organización de los hechos conocidos, lo cual permite una 

descripción más parsimoniosa del tópico bajo estudio. Agrega que el uso del análisis de 

cúmulos requiere de la participación activa del investigador para interpretar los resultados 

y juzgar su significancia. Esta fase del proceso dice el autor es subjetiva, intuitiva y 

heurística. Este tipo de análisis puede llevarnos a reubicar un concepto en una dimensión 

diferente, lo que nos da la posibilidad de verlo bcdo otra perspectiva. 

Anderberg (1973) comenta que el uso de ►métodos jerárquicos en el análisis de cúmulos, 
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(como el utilizado en este estudio), proporciona un conjunto de divisiones que van de las 

más particulares a las más generales y señala que con tantas alternativas resulta interesante 

comparar las diferentes divisiones y analizar cual es de mayor utilidad. 

Al analizar el autor algunas de las técnicas que pueden ayudar al investigador en la 

interpretación de los cúmulos señala que los árboles jerárquicos nos proporcionan una 

efectiva condensación visual de las agrupaciones, lo que permite conocer de manera rápida 

las relaciones jerárquicas y la membresia. 

Por su parte Espinosa y López (1980) nos dicen que la mayor parte del trabajo de 

construcción de una clasificación por medio de cúmulos, recae en la búsqueda del nivel de 

agrupación adecuado a las variables y en la interpretación de los dendogramo obtenidos 

(p.10). 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de los análisis estadisticos aplicados, 

pero también se hacen algunos comentarios respecto a los datos obtenidos con la finalidad 

de ir estableciendo algunas ideas generales, así como aclarar o pnicisar parte de la 

información generada, la que posteriormente nos va a permitir estructurar las conclusiones 

finales. 
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Sexo Naciona-
lidad 

R2  

0.02* 0.000*** 0.5 0.3 

0.003** 0.000*** 0.5 0.3 

0.2 0.1 
Resistencia 
al Cambio 	0.001*** 

Factor 	Tiempo de 
Residencia 

Integración 0.000i*** 

Dominio 
del Idioma 0.002** 

Lealtad 
Etnica 

Asimilación 0.02 * 

a=nivel de significancia, * al 0.05; ** al 0.01 
*** al 0.001; b=coeficiente de con-elación 
múltiple. Il2  coeficiente dé determMación 
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0.000*** 	0.3 

V. RESULTADOS 

En primer lugar se realizaron análisis de covarianza, para determinar la existencia o no 

de diferencias significativas entre las medias de cada uno de los factores de las escalas y las 

variables sexo, edad y tiempo de residencia. El nivel de significancia que se tomó fue 0.05 

o menos. 

ACULTURACION 

Tabla 19. Resultados del Análisis de Covarianza 
para las variables Aculturación, Tiempo 
de Residencia y Nacionalidad 



En la tabla anterior puede observarse que la variable integración muestra asociaciones 

significativas con las variables tiempo de residencia F (1, 319), sexo F (1,319) y nacionalidad 

F (5, 319). La primera y la última significativa más alía del 0.001 y la segunda significativa 

a10.05. 

Se procedió a calcular un coeficiente de correlación Pearson para las variables 

integración y tiempo de residencia; el valor obtenido fue -0.1730, significativo al 0.001. El 

resultado nos indica entonces que a mayor tiempo de residencia se asocia una menor 

integración de los extranjeros. 

En el análisis de varianza una vía de la variable integración con nacionalidad, 

encontramos que cuando comparamos los factores que conforman la escala de aculturación 

con dicha variable se obtienen diferencias significativas al 0.05 con los procedimientos 

Duncan y con Scheffé entre los europeos, los norteamericanos y los orientales. También se 

encuentran diferencias de integración cuando se comparan latinoamericanos con 

norteamericanos y orientales. Haciendo referencia al ordenamiento de grupos, basados en 

las diferencias de medias, el grupo que presenta una media mayor (46.95) es el 

latinoamericano seguido por el europeo (46.6667), en tercer lugar estada el del medio oriente 

(43.2500), en cuarto el europeo oriental (40.3750), en quinto el norteamericano (38.15), y 

en último lugar el oriental(37.8769). 

En este análisis es importante indicar que el coeficiente Barden que evalúa la 

homogeneidad de las varianzas de las medias es 0.2294, con una P=0.009. Lo que significa 

que no existen diferencias entre ellas. McGuigan (1990) señala que uno de las suposiciones 

que se debe considerar en la aplicación de esta prueba es que las varianzas de los grupos que 
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se comparan sean homogéneas (p.118). como vemos en este caso se cumple la suposición. 

Tabla 20. 	Medias por Sexo y Nacionalidad para 
La variable Integración 

Categoría 	Total 	Hombres 	Mujeres 

Latinoamérica 46.95* 48.46* 47351  
Norteamérica 38.15 39.09 37.43 
Europa 
Oriental 40.38 38.67 45.50* 
Oriente 37.88 40.96 36.07 
Europa 46.67* 49.26* 44.52 
Medio 
Oriente 43.25 43.00 44.00 

* = indica las medias más altas 

Las medias por sexo y nacionalidad son: mujeres 41.69 y hombres 44.87. Es decir, los 

hombres se integran mejor que las mujeres. 

En la tabla 20 podemos ver que son los hombres europeos quienes mejor se integran y 

son los hombres de la Europa oriental quienes menos. En cuanto a las mujeres, las latinas 

se integran mejor y las que menos son las orientales. 

Respecto a la variable Dominio del idioma, encontramos que presenta una asociación 

significativa con tiempo de residencia F(1, 323) sexo Fa, 323) y nacionalidad F(5.323). Las 

medias obtenidas en la comparación por sexo son: mujeres (28.15) hombres (30. 12). Es 

decir que los hombres presentan un mejor dominio del idioma que las mujeres. En la tabla 

21 se observa que los hombres latinos son los que dominan mejor el idioma, seguidos por 

los de Europa. Las mujeres que mejor dominan el idioma son las del medio oriente seguidas 

por las latinas. 
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Tabla 21. Medias por Sexo y Nacionalidad para 
Dominio del Idioma 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 31.72* 32.84* 30.53* 
Norteamérica 26.02 26.70 25.62 
Europa 
Oriental 26.09 27.17 26.50 
Oriente 26.42 26.36 26.30 
Europa 30.48* 32.42* 29.11 
Medio 
Oriente 29.11 28.14 32.50* 

Nota: * indica las medias más altas 

Tabla 22. 	Correlaciones de Peanon para los 
Factores de Aculturación y Mayo de 
Residencia 

Factores 	nempo de Residencia 

Integración 	-0.1730** 

Dominio del 
Idioma 	 -0.1482* 

Resistencia 
al Cambio 	 0.1774** 

Asimilación 	-0.1258* 

Nota: 
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En el análisis del factor nacionalidad con dominio del idioma tenemos que con &huy 

existen diferencias significativas entre latinos y norteamericanos; también entre latinos y 

orientales. Así mismo, se encontraron diferencias significativas entre los de Europa con los 

norteamericanos y los orientales. El ordenamiento de las medias para esta variables fue como 

sigue: latinos (31.7197); Europa (30.4783); Medio Oriente (29.11); Europa oriental (26.09); 

Oriente (26.4219); Norteamérica (26.0263). La prueba de homogeneidad de la varianza 

arrojó el valor 0.2759; con un valor P= 0.002. 

Al calcular el coeficiente de correlación Pearson para las variables dominio del idioma 

y tiempo de residencia, el valor del mismo es -0.1482, con una P=0.005 Ello significa que 

no se incrementa el dominio del idioma conforme se incrementa el tiempo de residencia 

(tabla 22). 

En el factor Resistencia al Cambio se observó que éste se asocia de manera significativa 

solamente con la variable tiempo de residencia F(1, 329). El coeficiente de correlación 

Pearson que se obtuvo para las dos variabks fue 0.1774, con una P=0,001. Esto significa 

que conforme se incrementa el tiempo de residencia se incrementa la resistencia al cambio 

(tabla 22). 

La variable Lealtad Etnica presentó una asociación significativa con nacionalidad F(5, 

347). En el análisis de un factor solamente se obtuvieron diferencias significativas con la 

prueba de Duncan; sin embargo la prueba de homogeneidad de las varianzas obtuvo un valor 

P=1.000. Lo que nos dice que las varianzas no son homogéneas, esto es, no se cumple uno 

de los supuestos básicos del análisis de varianza. 
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Tabla 23. Medias por Sexo y Nacionalidad para 
Lealtad Etnica 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 12.84 12.76 12.94 
Norteamérica 11.60 12.41 11.02 
Europa 
Oriental 14.11* 14.17* 14.00* 
Oriente 13.05 12.44 13.41* 
Europa 11.69 12.10 11.41 
Medio 
Oriente 14.38* 15.33* 11.50 

Nota: * = valores más altos 

Por otra parte, la variable Asimilación mantiene una asociación signfficativa con las 

variables tiempo de residencia F(1, 335) y nacionalidad F(5,335). El coeficiente de 

correlación Pearson calculado para tiempo de residencia y asimilación fue 0.1258 con una 

P=0.015 (tabla 22). 

En el análisis de una vía encontramos diferencias significativas para nuestros grupos en 

las pruebas Duncan, Ilikey y Scheffé. Duncan señala diferencias entre los grupos latino y 

norteamericano, de Europa con los• norteamericanos; latinos con orientales, y europeos con 

orientales. Tukey y Scheffé sólo marcan diferencias entre lo de Europa y los 

norteamericanos; los latinos con los norteamericanos. La prueba de homogeneidad de las 

varianzas dio un valor de 0.2798 con una P= 0.001. Las medias por grupo son: Europa 

(26.0000); Latinoamérica (25.7153); Oriente (23.9692); Medio Oriente (23.3333); 

Norteamérica (23.0366); Europa Oriental (22.9000) Los extranjeros que mejor se asimilan 

a la cultura mexicana son los de Europa seguidos por los latinos. 
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Tabla 24. Medias por sexo y nacionalidad para 
la variable Asimilación 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 25.72* 25.89* 25.52* 
Norteamérica 23.04 22.06 23.71 
Europa 
Oriental 22.90 23.71 21.00 
Oriente 23.97 23.92 24.00 
Europa 26.00* 27.11* 25.22 
Medio 
Oriente 23.33 22.71 25,50* 

Nota * w las medias mas altas 

RAZONES PARA EMIGRAR 

En la prueba sobre Razones pase Migrar, y que denominamos Distancia Interétnica, 

se obtuvo una asociación significativa entre esta variable y nacionalidad al 0.001, F(5, 300). 

Las medias para nacionalidad por sexo son Femenino 35.07, masculino 34.53. Las 

medias por nación están el la tabla 25. 

En el análisis de un factor, en las tres pruebas utilizadas se obtuvieron diferencias 

significativas entre los siguientes grupos: los de Europa con los latinoamericanos, los 

orientales con los latinos y los norteamericanos con los latinos. En las pruebas de Tukey y 

Scheffé las diferencias entre los de Europa y los latinos no fueron significativas. La prueba 

de homogeneidad fue significativa a un nivel de P=0.051 Las sumas de los grupos son las 

siguientes: latinos (32.8760); Europa oriental (33.2222); Europa (35.5000); Medio oriente 

(35.6250); Norteamérica (36.2059); Oriente (37.2679). 

los resultados nos dicen que los norteamericanos y los orientales presentan una distancia 

97 



interétnica significativa con la cultura mexicana. 

Tabla 25. Medias por sexo y nacionalidad para 
la variable Distancia Inter-Mica 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 32.88 33.27 32.40 
Norteamérica 36.20* 35.03 37.03* 
Europa 
Oriental 33.22 32.20 34.50 
Oriente 37.27* 37.10* 37.36* 
Europa 35.50 35.83 35.27 
Medio 
Oriente 35.63 36.29* 31.00 

Nota: * = medias más altas 

FLEXIBILIDAD 

En relación a la escala de Flexibilidad, se puede decir que en el análisis de covarianza 

ningún factor presenta una diferencia significativa con ella. 

Las medias por sexo son: Femenino 20.79; Masculino 19.90. Las medias generales para 

nacionalidad son: latinoamericanos (19.90); norteamericanos (20.09); Europa oriental 

(19.50); Oriente (21.68); Europa (20.62); Medio Oriente (20.89). 

Para la escala de Tolerancia-Intolerancia a la Afteligkdat4 los resultados se presentan 

en la tabla 26. Los datos nos indican que la variable. Búsqueda de riesgos solamente 

mantiene una asociación significativa con nacionalidad F(5, 339) las medias por sexo son: 

Femenino 16.52; Masculino 16.82. Las medias de nacionalidad son: 
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Tabla 26. 	Análisis de Co-Varianza de nleroncia-
Intolerancia, con tiempo de residencia, sexo 
y nacionalidad 

Factor 	Tiempo de 
	

Sexo 
	

Nacionalidad ¡R2  
Residencia 

Búsqueda 
de Riesgos 
	

0.000*** 	0.3 	0.1 

Seguridad 0.02* 
	

0.003** 0.000*** 0.4 0.1 

Nota: 	a= coeficiente de correlación múltiple 
* significativo al 0.05; ** al 0.01; *** al 0.001 
R2  = coeficiente de determinación 

Tabla 27. Medias por sexo y nacionalidad para la 
variable Búsqueda de Riesgos 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 17.52* 17.73* 17.27* 
Norteamérica 15.37 15.38 15.44 
Europa 
Oriental 16.00 15.83 1633 
Oriente 15.50 14.91 15.86 
Europa 17.65* 18.25* 17.26 
Medio 
Oriente 17.00 16.57 18.50* 

Nota: * = las medias más altas 
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El coeficiente de homogeneidad de las varianzas fue 0.2630 con una P=0.006, en el 

análisis de un factor entre las variables búsqueda de riesgos y nacionalidad. En las tres 

pruebas aplicadas: Duncan Tukey y Scheffé, se obtuvieron diferencias significativas para los 

grupos: europeos y norteamericanos, latinos y norteamericanos, latinos y orientales y 

europeos con orientales. Las medias de los grupos son: norteamericanos (15.3704); orientales 

(15.5000); europeos orientales (16.0000); Del medio oriente (17.0000); latinos (17.5175); 

europeos (17.6471). 

corno podemos ver en los datos los extranjeros que de manera notoria se caracterizan 

por buscar riesgos son los europeos, seguidos por los latinos. Los que menos se arriesgan 

son los norteamericanos seguidos por los orientales. 

Por otra parte encontrarnos que la variable Seguridad se asocia de manera significativa 

con tiempo de residencia F(1, 339), sexo F(1, 339) y nacionalidad (5, 339) (tabla 26). Las 

medias por sexo son: para las mujeres 14.25 para los hombres 15.42. Esto signjfica que son 

los hombres quienes buscan tener una mayor seguridad. Esta variable seguridad fue definida 

como el buscar mantener la propia tranquilidad enfrentado situaciones desconocidas de una 

manera ya conocida y comprobada. Quizás por esta razón, no se obtuvieron diferencias entre 

sexos para nuestra variable búsqueda de riesgos. 

En el cálculo del coeficiente de correlación Pearson para las variables seguridad y tiempo 

de residencia obtenemos un valor de -0.1045, con una P=0.043. Lo cual significa que no 

se incrementa la seguridad de nuestros visitantes conforme se incrementa su tiempo de 

residencia. 
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Tabla 28. 	Medias por sexo y nacionalidad para la 
variable Seguridad 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 15,59* 15.86 15.30* 
Norteamérica 13.28 13.85 12,87 
Europa 
Oriental 14.90 16,00 13.25 
Oriente 14.64 15.00 14.42 
Europa 14.78 16.05* ' 13.93 

16.89* 17.29* 15.50* 

Nota: * indica las medias más altas 

El análisis de una vía de las variables seguridad y nacionalidad arrojó un valor para la 

prueba de homogeneidad de las varianzas de 0.2474, con una P=0,027; ello indica que 

existe homogeneidad en ellas. Al comparar las medias de los grupos, con la prueba de 

Duncan se obtienen difer•encias entre cuatro grupos. Con Tukey y Scheffé que son más 

estrictas, se observan diferencias entre: latinos y norteamericanos; medio oriente y 

norteamericanos. El orden de las medias fue como sigue: los que buscan mayor seguridad 

son los del medio oriente (16.8889); a continuación están los latinos (15,5944); en seguida 

los de Europa oriental (14.9000); en la cuarta posición están los de Europa central 

(14.78000); en penúltimo lugar están los orientales (14.6441); y en último los 

norteamericanos (13.2683). Son los norteamericanos los que menos enfrentan de una manera 

ya conocida situaciones nuevas. Y son los, del Medio oriente quienes ofrecen respuestas más 

"estereotipadas" sobre todo en situaciones nuevas. 

Analizando ahora la escala denominada Fuerza Personal encontramos que mantiene una 
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asociación significativa con la variable nacionalidad de los sujetos al 0.001, F(5, 349). 

Las medias de las calificaciones por sexo son: para las mujeres 11.96; para los hombres 

11.84. Las medias por nación están en la tabla 29. 

En el análisis de una vía de las dos variables se obtuvo para la prueba de homogeneidad 

de las varianzas un valor de 0.2986 con una P=0.000. Con la prueba de Duncan se 

obtuvieron diferencias significativas entre cinco grupos. Con Dikey y Scheffé se obtuvieron 

las siguientes diferencias: entre latinos y orientales; entre norteamericanos y orientales. 

Tabla 29. 	Medias por sexo y nacionalidad pam la 
variable ,seria Personal 

Categoría 	Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 12.03* 11,95 12.12* 
Norteamérica 12.74* 12.67* 12,80* 
Europa 
Oriental 11.78 12.40* 11,00 
Oriente 10.84 10.57 11.00 
Europa 11.66 11.65 11.67* 
Medio 
Oriente 10.89 10.71 11.50 

Nota: * = las medias niás altas 

Las medias indican que son los norteamericanos quienes poseen una mayor fuerza 

personal (12.7356); en segundo lugar están los latinos con (12.0276); en tercer lugar están 

los europeos orientales (11,7778); después los de Europa (114600); en penúltimo lugar están 

los del medio oriente (10.8889); en último lugar los orientales (10.8413) Son los 

norteamericanos los que poseen una mayor habilidad para soportar y sobrellevar problemas 

propios y ((finos, seguidos por los latinos. Los que menor habilidad tienen en ello son los 
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orientales seguidos por los del medio oriente. 

AUTOCONCEPTO 

En la tabla 30 se registran los datos de la escala de Autoconcepto, ahí se observa que 

el factor Evaluación del Yo, presenta una asociación significativa con tiempo de residencia 

F(1,307) y nacionalidad F(5, 307). 

Al calcular el coeficiente de correlación Pearson para el Factor Evaluación del Yo y la 

variable tiempo de residencia se obtiene un valor de 0.1427, con una P=0.008. Esto indica 

que conforme se incrementa el tiempo de residencia se incrementa la evaluación que el 

extranjero hace de su propia persona. 

Tabla 30. 	Análisis de Co-Varianza de Autoconcepto 
con Tiempo de Residencia, Sexo y Nacionalidad 

Factor 	Tiempo de Sexo 	Nado- 
Residencia 	 nalidad 

Evaluación 
del Yo 	0.01** 
Sociabi- 
lidad 	0.001*** 	0.01** 
Extrover- 
sión 	0.01** 
impulsi- 
vidad 	0.02* 

	

0.02* 	0,3 	0.1 

	

0.3 	0.1 

	

0.002** 	0.3 	0.1 

	

0.2 	0.1 

Nota; a= coeficiente de correlación múltiple; R2 coefi-
ciente de determinación; * = significativo al 0.5; 
**= significativo al 0.01; ***= significativo al 0.001 

En el análisis de una vía de Evaluación del Yo y nacionalidad se obtiene un coeficiente 



de homogeneidad de 0.2436 con una P=0.049. 

Con la prueba de Duncan se observan las siguientes diferencias significativas: 

norteamericanos con los de Europa. Norteamericanos con latinos. Orientales con los de 

Europa. Orientales con latinos. En Tukey y Schejfé las diferencias no son significativas. 

Las medias por grupos nos dicen que los orientales son los que poseen un mejor concepto 

de sí mismos (64.7273); seguidos por los norteamericanos (61.8378); a continuación están 

los del Medio oriente (57.8889); les siguen los latinos (55.0077); en penúltimo lugar están 

los de Europa oriental (52.8333); y al final los de Europa (52.0851). 

Las medias de los grupos están en la tabla 31. 

Tabla 31. 	Medias por sexo y nacionalidad para 
la variable Evaluación del Yo 

Categoría Total Hombres Mrderes 

Latinoamérica 55.01 51.94 58.69 
Norteamérica 61.84* 59.56 62.88* 
Europa 
Oriental 52.83 53.00 52.50 
Oriente 64.73* 68.91* 61.94* 
Europa 52.09 50.21 53.36 
Medio 
Oriente 57.89 60.29* 49.50 

Nota: * indica las medias altas de los grupos 

La variable Sociabilidad se asocia de manera significativa con tiempo de residencia F(1,  

329) y sexo F(1, 329). Las medias por sexo son: Femenino 45.75 y masculino 49.16 Esto 
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indica que son los hombres otra vez quienes poseen ►nejores habilidades sociales que les 

permiten interactuar más fácilmente. 

El coeficiente de correlación Pearson calculado para Sociabilidad y tiempo de residencia 

fue -0.1773 con una P=0.008. Otra vez volvemos a encontrar una relación negativa con 

tiempo de residencia (tabla 32). El coeficiente nos indica que mientras mayor el tiempo de 

residencia transcurrido, menor número de interacciones sociales se establecen. 

Tabla 32. 	Resultados de las correlaciones de 
Pearson entre .Tiempo de Residencia 
y los factores de Autoconcepto 

Factores Tiempo de Residencia 

Evaluación del Yo 0.1427** 
Sociabilidad -0.1773~ 
Extroversión -0.1298** 

Nota: ** = significativo al 0.01 
***= significativo al 0.001 

También encontramos que el tercer factor de la escala: Extroversión-Introversión, 

presenta asociaciones significativas con tiempo de residencia F(1, 319) y nacionalidad (5, 

319). Las medias de nacionalidad están el la tabla 33. 

El coeficiente de homogeneidad de varianzas para nuestras variables fue 0.2260 con una 

P=0.161 Esto indica que no existe homogeneidad en las varianzas y por tanto no se cumple 

el criterio establecido por la prueba. 

Las medias de los grupos para nacionalidad son: Latinos (49.2044); Europa (46.7083); 
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Norteamérica (44.8026); Oriente (43.9444); Medio Oriente (40.2222); Europa Oriental 

(39.8889). Lo que significa que son los latinos los más extrovertidos seguidos por los de 

Europa. En último lugar estarían los de Europa Oriental y en penúltimo lugar los del Medio 

Oriente. 

Tabla 33. Medias por sexo y nacionalidad para la 
variable Extroversión-Introvendán 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 49.20* 49.64* 48.70* 
Norteamérica 44.80 44.75 44.93* 
Europa 
Oriental 39.89 42.80 36.25 
Oriente 43.94 43.95 43,94 
Europa 46.71* 49.58* 44.83 
Medio 
Oriente 40.22 40.86 38.00 

Nota: * indica las medias más altas 

En el análisis de un factor con la prueba Duncan encontramos como significativas las 

diferencias siguientes: latinos y orientales. Con las pruebas Tukey y Scheffé no se 

encontraron diferencias significativas. 

En el cuarto factor de la escala, llamado Impulsividad, encontramos una asociación 

significativa con tiempo de residencia F(1, 334). 

Al calcular el coeficiente de correlación Pearson entre las dos variables, obtenemos el 

valor -0.847 con una P=0.104, lo cual nos indica que no existe una correlación lineal entre 

ellas. 
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ANSIEDAD ESTADO 

En el análisis de la escala de ~edad Estado tenemos como se señala en la tabla 34 que 

las variables excitabilidad y tiempo de residencia, presentan una asociación significativa F(1, 

334). 

Tabla 34. Análisis de Co-Varianza para Ansiedad Estado, 
?lempo de Residencia, Sexo y Nacionalidad 

Factor 	Tiempo de 	Sexo 	Naciona- 
Residencia 	 lidad 

Excitabi- 
lidad 	0.034* 	 0.2 0.1 
Stress 
Autocon- 
fianza 	 0.02* 	0.2 0.1 

Satis- 
facción 

Nota: *=sigmficativos al 0.01; **=significativos al 0.001 
Ra coeficiente de correlación múltiple; 

coef. de determinación 

En el análisis de correlación Pearson de las dos variables se obtuvo un coeficiente de 

0.1297 con una P=0.013. Es decir, mientras se incrementa el tiempo de residencia de los 

extranjeros se incrementa también su estado transitorio de no sentirse bien y estar en 

ocasiones confundido. 

El factor Autoconflanza, por otro lado, presenta una asociación significativa con 

nacionalidad F(5, 343). Las medias por género son: mujeres 15.19; hombres 14.88. Las 
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medias por nacionalidad están en la tabla 35. 

En el análisis de una vía de las dos variables se obtuvo el siguiente coeficiente de 

homogeneidad de las varianzas: 0.1948, con una P=0.941, lo que indica que las varianzas 

no son homogéneas. 

Tabla 35. Medias por sexo y nacionalidad para 
la variable Autoconflanza 

Categoría Total Hombres Mujeres 

Latinoamérica 14.76 14.64 14.90 
Norteamérica 14.27 15.26 13.56 
Europa 
Oriental 16.78* 15.80* 18.00* 
Oriente 16.52* 15.70* 17,00* 
Europa 15.08 13.85 15.90 
Medio 
Oriente 14.67 15.14 13.00 

Nota: * indica la media más alta 

ANSIEDAD RASGO' 

En la escala Ansiedad Rasgo, ninguna variable presentó una asociación sign¿ficativa con 

los factores de la escala. 

Al calcularse la correlación entre todos los factores de la batería de pruebas y tiempo de 

residencia, no se obtienen coeficientes que sean significativos. 

Como una de las variables que obtuvo puntcdes significativos en el análisis de varianz.a 

fue el sexo, se analizaron los coeficientes de correlación de los factores manteniendo 
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constante la variable género, encontramos que éstos se comportan de la manera siguiente: 

Las escalas de Ansiedad Estado y Rasgo fueron tomadas en su totalidad y no divididas 

en sus factores componentes. Cabe mencionar que al calcular coeficientes alfa de 

consistencia interna para las escalas en su totalidad se obtuvo un alfa de 0.85 para ansiedad 

rasgo, y un alfa de 0.88 para ansiedad estado. 

Tabla 36. Coeficientes de Correlación obtenidos para 
todos los factores con los pertenecientes a la escala 
de Aculturación, se señalan los valores por sexo 

Factores Integración Dominio del Idioma Lealtad Einica 

II M II 111 

Distancia 
Interétnica .35** 
Búsqueda de 
Riesgos .28* .53** .48** .58** 
Intolerancia .36** 
Seguridad .34** .36** .30** .38** 
Evaluación 
del Yo 
Sociabilidad. .24* .30** .38** 
Extroversión .30* .28* .47** 
Ansiedad 
Estado 
Ansiedad 
Rasgo -.25* -.28* -.37** 

Nota: 	II= hombres; M= mujeres; * significativo al 0.01 
** significativo al 0.001 

Analizando la tabla 36 que muestra los coeficientes de correlación entre « factores, 
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diferenciados por sexo, encontramos en Hombres, una correlación alía, al 0.001 entre 

Integración y: Seguridad (0.34). Al 0.01 las correlaciones son con Búsqueda de riesgos 

(0.28), Sociabilidad (0.24). 

Para Mujeres las correlaciones al 0.001 con Integración son Búsqueda de Riesgos (0.53); 

Seguridad (0.36). Al 0.01 son: Extroversión (0.30) y Ansiedad Rasgo (-0.25). 

Tabla 36. Continúa. Coeficientes de Correlación 
entre factores con los factores de Aculturación, 
se señalan los valores por sexo 

Factores Resistencia al Cambio 
Hombres 	Mujeres 

Asimilación 
Fiambres Mujeres 

Distancia 
Interétnica 
Búsqueda de 
Riesgos .23* .40** 
Intolerancia 
Seguridad .23* 
Evaluación 
del Yo 
Sociabilidad -.24* 
Extroversión -.34** -.26* .29* 
Ansiedad 
Estado 
Ansiedad 
Rasgo .30 31** -,24* 

Nota: * significativo al 0.01 
** significativo al 0.001 

Cuando analizamos el factor Dominio del Idioma (Di.) en su correlación con los demás 

factores encontramos una significancia en Hombres al nivel 0.001 con: Búsqueda de Riesgos 
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(0.48); Seguridad (0.30), Sociabilidad (0.30). Al 0.01 se asocia con: Evaluación del Yo (-

.24); Extraversión (.28); Ansiedad Rasgo (-.28). 

Las Mujeres obtienen valores significativos al 0.001 entre Dominio del Idioma y: 

Búsqueda de Riesgos (.58); Seguridad (.38); Sociabilidad (.38); Extroversión (.47) Ansiedad 

Rasgo (.37). 

Con la variable Lealtad Einica se asocian al 0.001 en Hombres los siguientes factores: 

Distancia Interétnica (.35); Intolerancia (.35). 

En Hombres la variable Resistencia al Cambio presenta las siguientes correlaciones 

significativas al 0.001: Extroversión (-.34); Ansiedad Rasgo (.30) . Al 0.0.1 se asocia con: 

Seguridad (.23); Sociabilidad (-.24). 

La variable Resistencia al Cambio en las Mujeres presenta la siguiente asociación 

significativa 0.001 con Ansiedad Rasgo (.31). Al 0.01 con eversión (.26). 

En el grupo de Hombres la variable Asimilación se asocia al 0.01 con la variable 

Búsqueda de Riesgos (.23). 

La variable Asimilación en Mujeres presenta una correlación significativa al 0.001 con 

Búsqueda de Riesgos (.40). Al 0.01 con Extroversión (39); Fuerza Personal (.27);Ansiedad 

Rasgo (-0.24). 

Los coeficientes de correlación obtenidos por el resto de los factores de la baten'a de 

pruebas usada se presentan en las tablas del anexo 4. En este apartado sólo se muestran los 

coeficientes obtenidos por los factores de la escala de aculturación que son la parte central 

de este trabajo de tesis. 

En la tabla de correlaciones general que se presenta a continuación, la escala de 
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Distancia Interétnica fue dividida en dos panes y solamente se incluyeron en el análisis los 

reactivos que destacan las características positivas de México. 

Tabla 37. 	Coeficientes de Correlación entre factores 
con la escala de Aculturación. Tabla General 

Factores Integración Dominio del 
Idioma 

Lealtad 
Einica 

Distancia 
Interétnica 0.16* 0.18* 
Búsqueda de 
Riesgos 0.37** 0.50** -0.18* 
Intolerancia 0.24** 
Seguridad 0.34** 0.34** 
Evaluación 
del Yo 
Sociabilidad 0.21* 0.37** 
Extroversión 0.26" 0.37** 
FuetzaPerson 
Ansiedad Edo. -0.17* -0.18* 
Ansiedad Rasgo -0.22" -0.34" 

Nota: 	* significativo al 0.01 
** significativo al 0.001 

En la tabla 37 de correlaciones generales se observa que con la variable Integradón se 

asocian al nivel 0.001 las• siguientes variables: Búsqueda de Riesgos (0.37); Seguridad 

(0.34); Extroversión (0.26); Ansiedad Rasgo (0.22). Al nivel 0.01 se asocian las variables 

siguientes: Distancia Interétnica (0.16); Sociabilidad (0.21); Ansiedad Estado (-0.17). 

Con la variable Dominio del Idioma al nivel 0.001 se correlacionan las siguientes: 

Búsqueda de Riesgos (0.50); Seguridad (0.34); Sociabilidad (0.37); Extroversión (037); 
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Ansiedad Rasgo (0.34). Al nivel de 0.01 con Distancia Interétnica (0.18); Ansiedad Estado 

(0.18). 

Tabla 37. Coeficientes de Correlación entre factores 
con la escala de Aculturación. 
Tabla General (Continúa) 

Factores 	Resistencia al Cambio 	Asimilación 

Distancia 
Interétnicu 	 0.28** 
Búsqueda de 
Riesgos 	 0.33** 
Intolerancia 
Seguridad 	 0.18* 
Evaluación 
del Yo 
Sociabilidad 	-0.17* 
Extroversión 	-0.29** 	 0.27** 
FuerzaPerson 	 0,17* 
Ansiedad Edo. 	0.18* 	 -0.18* 
Ansiedad Rasgo 	0.27** 	 -0.19* 

Nota: 	* significativo al 0.01 
** signfficativo al 0.001 

Con la variable Lealtad Etnica correlaciona al 0.001 Intolerancia (0.24). Al 0.01 

correlaciona con: Búsqueda de Riesgos (0.18); Ansiedad Rasgo (0.17).  

La variable Resistencia al Cambio correlaciona al 0.001 con: 

Extroversión (-0,29); Anstedad Rasgo (0.27). Al 0.01 correlaciona con; Sociabilidad (0.17); 

Ansiedad Estado (0.18) 

Finabnente la variable Asimilación correlaciona al 0.001 con: 

Distancia Interétnica (0.28); Búsqueda de Rieigos (0.33); Ertroversión (0.27). Al 0.01 

correlaciona con: Seguridad '(0.18); Fuerza Personal (0.17) Ansiedad Estado (0.18); 
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Ansiedad Rasgo (-0.19). 

Con la finalidad de contar con información precisa objetiva y confiable, se procedió a 

obtener una regresión múltiple para determinar qué tanto de la variación total de la variable 

dependiente que es la aculturación, puede explicarse utilizando todas las variables que se 

definieron como independientes en el estudio. Se utilizó el programa SPSSPC en el análisis. 

Se calcularon cinco ecuaciones de regresión, en cada una se definió como variable 

dependiente cada factor constitutivo del constructo aculturación; las variables independientes 

fueron aquéllas que se obtuvieron al aplicar la batería de pruebas. Los resultados se 

muestran a continuación. 

La información del análisis de regresión para el caso de la Integración nos indica que 

la variable que tiene más peso en la predicción de la integración a nuestro país es el Dominio 

del Idioma. A continuación contribuye la Seguridad En tercer lugar está con una carga 

negativa la Lealtad Etnica. En último lugar también en un sentido negativo está la 

Intolerancia. El coeficiente de determinación de 0.52 nos indica el poder explicativo de esta 

ecuación de regresión (illalock, 1978). 

Para el Dominio del Idioma tenemos que las variables que poseen mayor peso son: 

Búsqueda de Riesgos e Integración. A continuación están Asimilación, Ansiedad Estado. En 

último lugar está con una carga negativa Ansiedad Rasgo. El coeficiente de determinación 

es alto 0.60. 

En la variable Lealtad Etnica se observa que tiene un peso mayor la variable Integración 

con una carga negativa. A continuación está Intolerancia, seguida por Distancia Interétnka 

y Resistencia al Cambio. Es de notar que el coeficiente de determinación, es bajo, ello indica 
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que existe una mayor dispersión de valores, esto es que no se ajustan adecuadamente a la 

recta de regresión. 

Tabla 38. 	Análisis de Regresión Múltiple para los 
Factores de la escala de Acultzuucián 

Variables 	Integración 	Dominio del 	Lealtad 
Idioma 	Etnica 

Ansiedad R 	 -0.02 
Intoleranc. 	 -0.01° 	 0.005 
Flexibilid. 
Distancia 
lnterétnica 
Seguridad 	0.001 
Evaluación 
del Yo 
Lealtad 
Etnka 	-0.002 
Fuerza 
Personal 
Asimilación 	 0.004 
Resistencia 
al Cambio 	 0.02 
Extroversión 
Búsqueda de 
Riesgos 	 0.000 
Dominio del 
Idioma 	0.000 
Integración 	 0.000 	 -0.000 
Ansiedad E. 	 0.005 
Sociabilidad 

R= 0.72 	R=0.78 	R=0.51 

= 0.52 	le =0.60 	R2  =0.26 

Nota: Los niveles de significancia que se presentan corresponden al nivel de 
significancia que alcanza la prueba 1' que uiiliza el programa. a z representa el 
signo que muestra la asociación de vatiables. R=, coeficiente de correlación 
múltiple; I e= coeficiente de determinación 
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Tabla 38. 	Análisis de Regresión Múltiple para los 
Factores de la escala de Aculturación (Coniinúa) 

Variables 	Resistencia al Cambio 	Asimilación 

Ansiedad R 
Intoleranc. 
Flexibilid. 
Distancia 
Interétnica 
Seguridad 
Evaluación 
del Yo 
Lealtad 
Etnica 
Fuerza 
Personal 
Asimilación 
Resistencia 
al Cambio 
Extroversión 
Búsqueda de 
Riesgos 
Integración 
Ansiedad E. 
Sociabilidad 
Dominio del 
Idioma 

0.01 

0.006 

-0.01 

0.02 

-0.01 

R= 0.50 

le=0.25 

0.01 

0.000 

0.004 

R=0.69 

R2=0.48 

Nota: Los niveles de signIficancia corresponden al nivel 
de significancia calculado por el programa para 
la prueba t. Los signos indican la dirección de 
la relación. R= coeficiente de correlación múltiple 

= coeficiente de determinación 
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En Resistencia al Cambio se observa que el mayor peso lo presenta Seguridad. A 

continuación están Ansiedad Rasgo, Evaluación del Yo, Extroversión, las dos últimas can 

una carga negativa. Para finalizar está la Lealtad 	ica. El coeficiente de determinación 

es bajo. 

Para la variable Asimilación el mayor peso lo tiene Integración, seguida por Dominio 

del Idioma y Distancia Interétnica. Su coeficiente de correlación está abajo de 0.50. 

En la tabla 39 se presentan los resultados del escalamiento multidimensional, cabe 

mencionar que el valor f Stress obtenido fue de 0.04, que nos habla de un muy buen ajuste 

entre la configuración y los datos. El valor RSQ que representa la proporción de varianza 

explicada por las distancias correspondientes fue de 0.99. Las dimensiones que se obtuvieron 

después de tres iteraciones fueron dos, el nivel de mejoría del valor stress después de esas 

iteraciones era de .001; por esa razón el programa de computadora se detuvo en tres. 

Las agrupaciones de factores que se dieron en el escalamiento y que se observan en los 

diagramas de las tablas 40 y 41 fueron como sigue: un agrupamiento quedó constituido por 

los factores Seguridad, Lealtad Eirsica, Fuerza Personal, Resistencia al Cambio, Búsqueda 

de Riesgos, Distancia Interétnica. Esta agrupación se ha denominado Choque y Ajuste 

hicosocial puesto que en ella se incluyen aquellos elementos que nos hablan de la 

confrontación que ocurre en el individuo entre los elementos propios de su cultura de origen 

y aquellos pertenecientes a la cuttura huésped. 

Una segunda agrupación incluyó los factores Intolerancia, Flexibilidad, Asimilación, 

Impulsividad, Integración, Dominio del Idioma. Esta nos definiría la Habilidad que posee 

él sujeto para Afrontar el proceso de aculturación. 
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La tercera agrupación estuvo dada por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo. Está por 

demás el abundar sobre las razones por las que estos factores se agruparon, evidentemente 

ambos están midiendo ansiedad. 

El último agrupamiento se dio entre Extroversión y Sociabilidad. Este grupo nos 

indicaría el proceso de Interacción Intercultural al que se ve expuesto y que tiene que 

superar el inmigrante en México. 

Tabla 39. Escalamiento Multidimensional en dos dimensiones 
para los factores resultantes de la batería de pruebas 

utilizada en el estudio transcultural 

Factor Coordenadas de los estímulos 

Dimensión 

L Integración 1.15 -.24 
2. Impulsividad -.13 -.31 
3. Intolerancia -.20 .09 
4. Lealtad Etnica -1.60 .13 
5. Ansiedad Estado 1.99 1.07 
6. Ansiedad Rasgo 1.52 .98 
7. Asimilación -.OS -.02 
8. Búsqueda de Riegos -1.28 -.07 
9. Distancia 

interétnka -.96 
10. Dominio del Idioma .72 -.23 
11. Extroversión 1.47 -.74 
12. Flexibilidad -.11 .12 
13. Fuerza Personal -1.56 -.04 
14. Resistencia al 

Cambio -1.48 .17 
15. Seguridad -1.76 .00 
16. Sociabilidad 2.24 -.91 

Nota: el valor f stress fue de 0.04 
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A manera de síntesis se puede decir entonces, que el escalamiento multidimensional 

culmina el análisis de los factores asociados a la aculturación entresacando de entre ellos 

aquéllos 

que resultan más generales y que pudieran en un momento dado ayudarnos a entender de 

una mejor manera este proceso de ajuste. De esta forma, los aspectos más generales que nos 

permiten entender y explicar el proceso de aculturación serían: el Choque y Ajuste 

Psicosocial, la Habilidad para Afrontar la Transculturación, la Interacción Intercultural, y 

por último lavariable Ansiedad. 

En el dendograma que se muestra en la tabla 41, y que es producto del análisis de 

cúmulos obtenido, se observan las agrupaciones siguientes, que son muy similares a las del 

escalamiento multidimensional. El punto de corte se establece en el área cercana al valor 6. 

Ello nos da como resultado también cuatro agrupaciones: 

En una agrupación están las variables Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo. 

En otro grupo están Sociabilidad y Extroversión. 

En otro se agrupan Integración, Dominio del Idioma Intolerancia, Flexibilidad, 

Asimilación, Impulsividad. 

En un cuarto grupo están: Inseguridad, Fuerza Personal, Lealtad Etnica, Búsqueda de 

Riesgos, Resistencia al Cambio, Distancia Interéinica. 

Son los mismos grupos que en el escalamiento. 
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i -seguridad 
c - lealtad etnica 
d - resistencia al cambio 
n - fuerza personal 
g - búsqueda de riesgos 
f - distancia interetnica 

Grupo 2 

h - intolerancia 
m - flexibilidad 
e - asimilación 
I - impulsividad 
a - integración 
b - dominio del idioma 

Grupo 3 
	

Grupo 4 

o - ansiedad estado 
	

k extroversión 
p - ansiedad rasgo 
	

sociabilidad 
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TABLA 41. DENDOGRAMA DE ANAL IS IS DE CUM1.TLOS 

CASOS 
Va r 	Num 

1 	 9 
N 14 
C 	 3 

4 
G 7 
F 	 6 
A 	 1 

2 
iI 	 8 
M 	 13 
E 5 
L 12 
O 15 

16 
J 10 
K 11 

Grupo A 
	

Grupo B 

i - seguridad 
	

a - integración 
n - fuerza personal 
	

b - dominio del idioma 
c - lealtad etnica 
	

h intolerancia 
d resistencia al cambio 	 m - flexibilidad 
f 	distancia interetnica 	 e asimilación 
g - búsqueda de riesgos 
	

impulsividad 

Grupo C 

o - ansiedad estado 
p -ansiedad rasgo 

Grupo 

- extroversión 
k sociabilidad 
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Vi. DISCUSION 

Se elaboró una escala de aculturación con 64 reactivas que tuvo como finalidad evaluar 

algunos de los aspectos que diferentes autores señalaban como constitutivos de nuestro 

concepto aculturación. Debido a la gran diversidad de propuestas para el estudio del 

fenómeno, se decidió seleccionar aquellas variables que se repetían con mayor frecuencia en 

las diferentes investigaciones citadas. 

La escala fue sometida a un análisis de estructura factorial y de consistencia interna con 

una muestra de 622 estudiantes extranjeros, obteniéndose así, una escala de aculturación 

conformada por 57 reactivos. 

Se llevó a cabo un análisis detallado de las diferentes variables y correlatos psicológicos 

que se utilizaron con mayor frecuencia para la evaluación del éxito transcultural y se 

conformó una batería de pruebas que tenía como finalidad el evaluar esos rasgos de 

personalidad en extranjeros y el ponderar su relación con la aculturación. 

La batería de pruebas se aplicó a una muestra de 396 estudiantes, 209 mujeres y 187 

hombres. 

La escala de aculturación final, lo mismo que los otros instrumentos utilizados fueron 

sometidos a un proceso de validación y confiabilización a través de análisis factoriales y la 

obtención de coeficientes de correlación ítem-test. 

La escala de Aculturación quedó conformada por cinco factores, todos los cuales 

puntuaron arriba de 0.60 en el coeficiente alfa. Estos factores son: Integración, Dominio del 

Idioma, Resistencia al Cambio, Lealtad Bolea, Asimilación. El factor sexto, que se eliminó 
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por presentar un alfa 0.56 se había denominado discriminación percibida. 

Por la manera corno se relacionaron los factores de nuestra variable aculturación en los 

análisis estadísticos podemos plantear la hipótesis de que cuando los extranjeros se integran 

a nuestro país, lo hacen porque dominan el idioma y se asimilan a la cultura; sin embargo, 

ellos mantienen lealtad a su étnia original así como cierta resistencia al cambio. Lo anterior 

es válido para todo tipo de extranjero. 

La integración de los extranjeros consiste entonces en que las personas buscan ajustarse 

a los estilos de comportamiento generalizados y establecidos socialmente. Buscan relacionarse 

con las demás personas. Desean ser considerados como un miembro más de la cultura 

huésped. Desean participar en fiestas civiles y sociales y hacer lo que los demás hacen. Usan 

y dominan el español y se comunican en esa lengua. Pero también consideran que su raza 

o nación es mejor en todos los sentidos y por tal motivo su integración no es total sino más 

bien parcial. 

Estos resultados apoyan propuestas hechas por algunos autores como los siguientes. 

Lewin (1948) citado por Driedger (1976) había planteado que el inmigrante debe 

integrarse a la cultura huésped, pero al mismo tiempo debe mantener un firme y claro 

sentimiento de identificación con la herencia y cultuiri de su grupo de origen, para que 

alcance seguridad y se sienta bien; porque si no siente seguridad en su grupo ello redundará 

en un aborrecerse a sí mismo y en repudio al propio grupo. 

Szapocznick y Kurtines (1980, citados por Moyennan y Forman, 1992) señalan que la 

aculturación es un proceso de dos dimensiones que implica el asimilarse a la cultura extraña 

así como retener la cultura de origen, esto de manera simultánea. 
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Por otro lado Dawsoiz (1969, citado Berty 1980) ha propuesto la noción de consistencia 

o congruencia cognoscitiva como una alternativa para explicar algunos de los 

acontecimientos asociados al cambio actitudinal. Sugiere que en ocasiones los individuos 

pueden estar expuestos a un "conflicto actitudinal no resuelto, producto de su exposición 

a ambientes sociales que cambian rópül'amente". 

El proceso de aculturación ubica al individuo en un contexto social que ejerce presión 

y genera expectativas respecto a su comportamiento, lo coloca en un plano de toma de 

decisiones y discernimiento. También produce desequilibrio o incongruencia en su sistema 

de creencias, actitudes y relaciones interpersonales, entre otras. 

Jahoda ( 1970, citado por Derry, 1980) plantea que lo que ocurre cuando un individuo 

enfrenta un cambio social o cultural es más bien un Estado de coexistencia copiara, que 

no implica desadaptación o conflicto. 

Beny, 1980 por su parte propone que el proceso de aculturación implica la influencia 

mutua de dos sistemas culturales autónomos. Los cambios en consecuencia se inducen en 

ambos sentidos, pero que sin embargo, el flujo no es balanceado y por ello se dirige con 

mayor energía hacia una dirección. 

Las aproximaciones que los teóricos proponen como se puede observar ofrecen 

explicaciones diferentes y en ocasiones contradictorias respecto al impacto de la aculturación 

en los individuos. Por tal motivo, se sugiere continuar su estudio procurando abordar cada 

vez con mayor precisión el análisis de los factores psicosociales que se asocian al cambio 

social o cultural. 

La prueba de Distancia Interétnica quedó conformada por un factor cuyo coeficiente alfa 
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fue de 0.7482. Como se ha señalado en párrafos anteriores es una escala que diseñó el Dr. 

Díaz Guerrero pero es en esta ocasión cuando se le valida y obtiene su confiabilidad. 

La escala de razones para emigrar se denominó de distancia interétnica, pues es su 

propósito evaluar si los inmigrantes perciben diferencias sustanciales entre su cultura de 

origen y la huésped. 

La aplicación de esta escala a nuestra población nos indicó que son los orientales y los 

norteamericanos quienes mantienen una mayor distancia interétnica con nosotros. Los que 

presentan una diferencia mínima evidentemente son los latinos. 

En la escala de Tolerancia-Intolerancia a la Ambigüedad; tres factores rebasaron el valor 

alfa mínimo: Búsqueda de Riesgos, Intolerancia a la Ambigüedad y Seguridad, Vigano 

(1986) obtiene los mismos tres factores en el estudio donde estandarizó este cuestionario. Sin 

embargo, en nuestro estudio multicultural es el factor búsqueda de riesgos el que ocupa el 

primer lugar; en el estudio de Vigano ocupa el tercero. La dimensión tolerancia-intolerancia 

a la ambigüedad en nuestro estudio ocupa el segundo lugar, en Vigano ocupa el primero. 

El factor seguridad en este estudio ocupa el tercer lugar y en el de Vigano el segundo. 

Recordando que Vigano utilizó estudiantes en la estandarización del instrumento y que 

también en este estudio se trabcdó con estudiantes, podríamos establecer entonces ciertos 

rasgos de personalidad tentativos que diferenciarían estudiantes nacionales y extranjeros. Los  

rasgos para los nacionales nos dirían que son intolerantes a la ambigüedad, que buscan 

seguridad y se arriesgan poco. El perfil del extranjero sería: es un estudiante que busca 

arriesgarse, busca lo novedoso, lo desconocido, pero no le agradan las situaciones ambiguas 

o contradictorias, sin embargo, de estar en ellas procura enfrentarlas de una manera 
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tranquila, ya conocida y comprobada. 

La escala de Flexibilidad evalúa un rasgo de la personalidad que el individuo desarrolla 

para lograr funcionar en una sociedad que pone su acento en la obediencia. Fue 

desarrollada por Melgosa- Enríquez y Díaz Guerrero (1990), consistía de 16 reactive►s y se 

llevó a cabo su validación con una población de docentes mexicanos. Los autores obtuvieron 

seis factores de los que escogieron tres (en base al valor eigen). Los tres explicaban el 78.6% 

de la varianza. Los factores se denominaron amabilidad, condescendencia y flexibilidad. 

El análisis factorial que se aplicó a la escala en este estudio, arrojó tres factores, sin 

embargo, en análisis estadísticos realizados con la finalidad de ponderar consistencia interna 

se encontró que resultaba de mayor utilidad conservar los diez reactivas finales como un 

instrumento único. 

En los análisis de correlación que se aplicaron a la prueba se observó que mantiene una 

relación negativa muy alta (0.001) con los factores sociabilidad, responsabilidad, estabilidad 

emocional, fuerza personal, extroversión-introversión. 

Pero mantiene una correlación positiva significativa al 0.001 con los factores: Evaluación 

del Yo, Autoconfianza, inseguridad e insatilfacción. 

Una hipótesis derivada de los datos anteriores nos diría que las personas que sienten que 

son capaces de salir adelante en situaciones difíciles también se conocen muy bien así 

mismos en cuanto a habilidades y actitudes, están en tensión pero confían en ellos, aunque 

en ocasiones estén deprimidos y no se decidan rápidamente. Se observa también que no 

funcionan adecuadamente en sus interacciones sociales y que no son muy hábiles para 

sobrellevar problemas emocionales, 
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La escala denominada Fuerza Personal, desarrollada por Díaz Guerrero y Alelgosa-

Enríquez (1994) consiste en una prueba breve (cuatro reactivos) que tiene como finalidad 

evaluar la capacidad que tienen los individuos para soportar y sobrellevar crisis y problemas 

emocionales. 

En los análisis se encontró que existía una relación muy estrecha entre esta variable y 

nacionalidad. Los datos indican que son los norteamericanos quienes poseen una mayor 

fuerza personal, seguidos por los latinos; en último lugar están los orientales. 

En la escala de Auloconcep0 se obtuvieron cuatro factores principales: Evaluación del 

Yo, Sociabilidad, Extroversión-Introversión, Impulsividad. 

La escala que se utilizó fue desarrollada por La Rosa (1986) y los factores que él obtuvo 

fueron: dimensión social, dimensión emocional, dimensión ocupacional, dimensión ética, 

iniciativa. El estudio se llevó a cabo con 2626 estudiantes mexicanos. Como se observa los 

factores son diferentes. Sin embargo el autor señala que la prueba mide un constructo global 

dado que en el factor 1 cargaron prácticamente todos los reactivos, y el coeficiente alfa fue 

de 0.94. Es decir, básicamente la prueba mide la dimensión social. 

En el caso de este estudio el factor primero se definió como Evaluación del Yo . Los 

reactivas que conformaron este factor nos dicen que consiste en la valoración específica que 

las personas hacen de sí mismas y que refleja el conocimiento que se tiene de las propias 

actitudes, sentimientos, habilidades, etc. Cooper.smith (citado por La Rosa 1986) desarrolló 

una escala que medía actitudes evaluativas en relación al sí mismo en diversos dominios, 

pero el autor la denominó como una medida de la autoestima. En ésta se incluyen 

afirmaciones cortas que buscan evaluar al individuo en su interacción con compañeros, 
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padres, escuela y personas significativas. Nuestro estudio incluye adjetivos bipolares por los 

cuales se busca incidir en el cómo se percibe y evalúa. 

Queriendo delinear un esbozo de perfil del estudiante mexicano en base a los datos de 

La Rosa se puede decir que es una persona que se percibe como un ser social y emocional 

que ejerce una ocupación donde se desempeña de manera ética y ocasionalmente con 

iniciativas. 

En base a los datos de nuestro estudio, se establece la hipótesis de que el estudiante 

extranjero en términos generales, es un individuo que realiza una valoración específica de 

sí mismo para determinar las habilidades y sentimientos que puede poner en práctica al 

relacionarse con los demás, así como determinar los mecanismos por los cuales puede lograr 

un control efectivo de su persona. 

En relación a la pruebas Ansiedad Rasgo, Ansiedad Estado de Spielberger y Díaz 

Guerrero (1986), es importante señalar algunas palabras de los autores respecto al uso del 

instrumento en diferentes culturas: 

"La investigación transcultural sobre ansiedad se ha facilitado 
en gran medida debido a la construcción y validación de 
novedosas formas de evaluación de la ansiedad estado o rasgo, 
y por la demostración empírica de la equivalencia de estas 
medidas en diferentes culturas". 

En otras palabras, la prueba ha sido utilizada básicamente para establecer algún tipo de 

relación entre ese instrumento y otros. En este estudio se ha utilizado para ponderar esas 

características en nuestra población. 

Los factores que se obtuvieron en la escala ansiedad estado son: Excitabilidad, Stress, 
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Autoconfianza y Satisfacción. En la escala rasgo los factores obtenidos son: Estabilidad 

Emocional, Insatisfacción, Responsabilidad e Inseguridad. 

En esta oportunidad se puede decir que el instrumento ha sido validado y se han 

especificado las dimensiones que prevalecen para esta población. 

Hemos revisado hasta este momento algunos de los análisis estadísticos más generales 

que se aplicaron, a continuación presentaremos resultados derivados de diferentes análisis 

de varianza practicados, los cuales arrojaron datos muy interesantes como los siguientes: 

- A mayor tiempo de residencia menor la necesidad de integrarse. 
- No se incrementa el dominio del idioma conforme se incrementa el tiempo. 
- 	Conforme se incrementa el tiempo se incrementa la resistencia al cambio. 
- La asimilación no se incrementa conforme lo hace el tiempo de residencia. 
- La variable seguridad no se incrementa conforme lo hace el tiempo de residencia. 

Conforme se incrementa el tiempo de residencia se incrementa la Evaluación del Yo. 
- Mientras mayor el tiempo de residencia se establecen un menor número de 

interacciones sociales. 
- Mientras se incrementa el tiempo de residencia se incrementa en el individuo su no 

sentirse bien y estar en ocasiones confundido. 

Se puede concluir de los datos anteriores que la variable tiempo de residencia se 

constituye en un elemento importante para entender el proceso de aculturación a nuestro 

país. La información nos indica que los extranjeros que llegan, ajustan y adaptan su forma 

de comportamiento para integrarse sólo durante un tiempo; aunque en este estudio no se 

logra saber a detalle cuanto tiempo dura ese proceso de integración y asimilación, se 

establece la suposición de que ocurre durante el período más cercano al arribo. 

En la bibliografía consultada se observa que se da un peso muy alto al dominio del 

idioma dentro del proceso de aculturación en este estudio también se encuentra que esta 

variable constituye un motivo primordial de integración. 

129 



Dentro del apartado genérico denominado consecuencias psicológicas del cambio, donde 

Berry (1980) analiza diferentes áreas que se verían afectadas, comenta que es el idioma el 

aspecto en donde de manera más obvia se observaría el cambio, sin embargo, señala que 

existe una real dificultad para determinar el grado en el cual los individuos realmente 

cambian su idioma en la aculturación. Propone que la elección del idioma a usar depende 

de la naturaleza de la relación, es decir: si se habla con el jefe, con los amigos, con los 

compañeros de trabajo, etc. Además, plantea que durante el cambio cultural se presenta el 

cambio del lenguaje de manera muy lenta al principio, pero de manera muy rápida en la 

segunda generación. También señala que el cambio de lenguaje se da buscando utilizar el 

del grupo que posee mayor prestigio y abandonando el del grupo con menor prestigio. 

Finalmente señala que se puede regresar al uso del idioma original para tratar de retener o 

reaprender un elemento que se constituye en una especie de símbolo o vehículo para 

reafirmar la identidad tradicional. Agrega el autor que esto último puede aplicarse al resto 

de los referentes conductuales. 

Por otro lado, no se conoce a la fecha algún estudio que se haya interesado por analizar 

específicamente el impacto de la variable tiempo de residencia en el proceso de aculturación, 

en este estudio se sugiere una vez más a la disonancia cognoscitiva como alternativa 

conceptual para explicar el fenómeno de la elección de una mayor integración a la cultura 

mexicana y el abandono de la cultura original, o lo contrario, 

Festinger (1957) señalaría que en un individuo que está en disonancia se presenta una 

tendencia a tomar una decisión para tratar de reducir esa disonancia. Señala que en 

situaciones de elección cuando se elige A, este objeto incrementa su valor para el sujeto. 
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Brehm (1968) difiere del autor y propone que cuando el sujeto elige el objew A es B el que 

incrementa su valor (citados por Thomas y Znaniecki, 1969). 

Además Brehm dice que existe una variable importante que ha sido pasada por alto pero 

que está mediando la respuesta del individuo generando una resistencia al cambio. Dr otras 

palabras propone que se produce una reactancia psicológica, esto es una renuencia al cambio 

(Insko, 1960. 

Trasladando el discurso de los teóricos de la disonancia cognoscitiva al campo de la 

aculturación se podría plantear la siguiente interrogante: 

¿Qué ocurre con el extranjero que emigra a nuestro país (quizás sea válido decir que a 

cualquier país), se incrementa el valor del país al que emigra, o se incrementa el valor del 

país que abandona? 

También se sugiere ahondar en el estudio del tiempo de residencia como variable de 

clasificación para explorar sus efectos en los extranjeros residentes en nuestro país y otros. 

A continuación revisaremos algunos otros resultados producto de los análisis de varianza 

entre factores y que también nos ofrecen información muy valiosa en relación con la 

aculturación: 

- los hombres se integran mejor a nuestra cultura 
los hombres se asimilan mejor a nuestro país 

- las mujeres tienen más dificultades para integrarse 
- los hombres dominan mejor nuestro idioma 
- los hombres poseen mejores habilidades sociales 

Los datos anteriores nos indican que son los hombres quienes se integran y asimilan 

mejor a nuestra cultura, son quienes presentan un mejor dominio del idioma y además 

quienes hacen un mejor uso de sus habilidades sociales. Las mujeres presentan dificultades 
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para su integración. 

De inicio hay que señalar que únicamente en el estudio de Ghuman (1991), véase cuadro 

.1 se menciona que se consideraron los roles sexuales como una variable asociada al contexto 

de la aculturación. Sin embargo, resulta ser que la variable género es muy importante pues 

determina mecanismos y estrategias de aculturación diferentes según el sexo. 

En el cálculo de los coeficientes de correlación Pearson, cuando se mantiene constante 

la variable género, se observa que un buen número de los valores obtenidos por los hombres 

en el factor integración son ligeramente menores que los obtenidos por las mujeres, a pesar 

de que ambos pudieran ser significativos al mismo nivel. Las mujeres obtienen un valor muy 

alto en comparación con los hombres en búsqueda de riesgos y extroversión. 

Lo anterior nos indicaría que las mujeres que mejor se integran son aquellas que buscan 

y enfrentan riesgos, que son extrovertidas y no se caracterizan por ser ansiosas. Los hombres 

que mejor se adaptan son aquellos que buscan riesgos y son muy sociables. 

Otros resultados valiosos producto de los análisis de varianza son: 

- se integran mejor a nuestro país los latinos 
- se asimilan e integran mejor los europeos 
- los que menos se integran son los orientales 
- los de Europa oriental tienen di,ficultades para asimilarse 
- los orientales presentan una mayor distancia interétnica 
- los europeos buscan más riesgos 
- los norteamericanos son los que menos se arriesgan 
- los orientales hacen una mejor Evaluación de su Yo 
- Además de los latinos los europeos dominan mejor nuestro idioma 
- los norteamericanos son los que no dominan bien el idioma 
- quienes buscan tener una mayor seguridad son los del medio oriente 
- quienes menos se preocupan por su seguridad son tos norteamericanos 

De la información anterior se pueden derivar las siguientes hipótesis: 

Los latinos y los europeos son los que mejor se integran a nuestro país, también dominan 
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mejor el idioma, sin embargo, los europeos se asimilan mejor que los latinos. 

Los que no se integran adecuadamente son los orientales que son también los que 

presentan una mayor distancia interétnica así corno cierta dificultad con el dominio del 

idioma y no tienden mucho a buscar riesgos. 

Los norteamericanos muestran ciertas dificultades para integrarse, y son los que en 

menor medida dominan el idioma. Presentan un cierto nivel de distancia interétnica y no 

buscan los riesgos. 

Vale la pena comentar sobre el indicador de que los latinos se adaptan mejor a nuestra 

cultura, quizás sea por el idioma, quizás porque se comparten muchas costumbres y 

tradiciones. Es interesante hacer notar también que los europeos se integran de manera 

notable a la cultura, a diferencia de nuestros vecinos de Norteamérica, que ocupan la 

penúltima posición. La dificultad en la integración de los orientales puede explicarse en base 

a las siguientes razones: una, la total diferencia que existe entre costumbres y tradiciones; 

segunda, el idioma, que es totalmente. diferente. Iltd y Triandis (1984, citados por Segall 

y Col. 1990) llevaron a cabo un estudio de campo con estudiantes de ¡long Kong y de 

Illinois, su objetivo era evaluar individualismo o colectivismo. Aplicaron una escala que 

desarrollaron para ello y definieron el colectivismo como el interesarse y preocupar•se por los 

otros, el considerar las implicaciones que para los demás tienen las propias decisiones, y el 

compartir los propios recursos. El individualismo lo concepwalizaron como compuesto por 

tres facetas: el tener bajo nivel de sacrificio, es decir el tener una baja subordinación de las 

metas personales a las metas grupales. Segundo, el tener autoconfianza, esto es, el ser muy 

independiente de los otros. Tercero, el sentir poca inflnencia (low extension), es decir, el 
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crmsiderar que las acciones de los demás se reflejan muy poco en el sí mismo, y el percibir 

que las acciones propias son de poco interés para los demás (Bontempo, 1993). 

Los resultados indican que los estudiantes de ¡long Kong estuvieron más orientados a 

ayudar a sus compañeros y considerarlos con equidad. Esta información en principio 

pareciera ser contraria a la que se obtiene en este estudio, pero es necesario señalar que en 

la categoría orientales, con un total de 67 sujetos, los japoneses ocupan el primer lugar de 

frecuencias con 43 personas los chinos solamente son tres. Sin embargo, sería interesante 

iniciar una investigación en esta dirección. 

Cuando profundizamos nuestros análisis por genero se obtiene lo siguiente: 

HOMBRES 

Los hombres europeos ocupan el primer lugar en integración, el segundo en dominio del 

idioma, el primero en asimilación, el tercero en distancia interétnica, el primero en búsqueda 

de riesgos, el segundo en búsqueda de seguridad, tercero en fuerza personal, último en 

Evaluación del Yo, segundo en extroversión, último en autoconfianza. 

De los latinos podemos decir que ocupan el segundo lugar en integración, primero en 

dominio del idioma tercero en lealtad étnico, segundo en asimilación, quinto en distancitz 

interétnica, segundo en búsqueda de riesgos, cuarto en seguridad, tercero en fuerza personal, 

quinto en Evaluación del Yo, primero en extroversión, quinto en autoconfianza. 

Los hombres del medio oriente ocupan'el tercer lugar en integración, tercero en dominio 

del idioma, primero en lealtad étnica, quinto en asimilación, segundo en distancia 

interétnica, tercero en búsqueda de riesgos, primero en seguridad, quinto en fuerza personal, 
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el tercero en lealtad étnica, el primero en asimilación el quinto en distancia idioma 

MUJERES 

Las mujeres latinas ocupan el primer lugar en integración, el segundo en dominio del 
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segundo en evaluación del Yo, último en extroversión, cuarto en autoconfianza. 

Los hombres orientales ocupan el cuarto lugar en integración, el sexto en dominio del 

idioma, el cuarto en lealtad étnica, el tercero en asimilación, el primero en distancia 

interétnica, el último en búsqueda de riesgos, el quinto en seguridad, el último en fuerza 

personal, el primero en Evaluación del Yo, el cuarto en extroversión, segundo en 

autoconfianza. 

Los norteamericanos ocupan el quinto lugar en integración a nuestro país, el quinto en 

dominio del idioma, el quinto en lealtad étnica, último en asimilación, cuarto en distancia 

interétnica, quinto en búsqueda de riesgos, último en búsqueda de seguridad, primero en 

fuerza personal, tercero en evaluación del Yo, tercero en extroversión, tercero en 

autoconfianza. 

Los hombres de Europa oriental ocupan el sexto lugar en integración, el cuarto en 

dominio del idioma, el segundo en lealtad étnica, el cuarto en asimilación, el último en 

distancia interétnica, cuarto en búsqueda de riesgos, tercero en seguridad, segundo en fuerza 

perso►tal, cuarto en Evaluación del Yo, quinto en extroversión, primero en autoconfianza. 

Los datos nos indican que el país de procedencia constituye una variable importante en 

la determinación de los mecanismos de integración a nuestro país, por tal motivo se .sugiere. 

se investigue de manera más sistemática esta relación, 



interétnica, el segundo lugar en búsqueda de riesgos, el segundo en seguridad, segundo lugar 

en fuerza personal, tercer lugar en Evaluación del Yo, primero en extroversión, cuarto en 

autoconfianza. 

Las mujeres de Europa oriental ocupan el segundo lugar en integración, el cuarto en 

dominio del idioma, el primero en lealtad étnica, el último en asimilación, el cuarto en 

distancia interétnica, el cuarto en búsqueda de riesgos, el quinto en seguridad, el último en 

fuerza personal, el quinto en Evaluación del Yo, el último en extroversión, el primero en 

autoconfianza. 

Las mujeres europeas detentan el tercer lugar en integración, el tercero en dominio del 

idioma, el quinto en lealtad étnica, el tercero en asimilación, el tercero en distancia 

interétnica, tercero en búsqueda de riesgos, cuarto en seguridad, tercero en fuerza personal, 

cuarto en Evaluación del Yo, tercero en extroversión, tercero en autoconfianza. 

Las mujeres del medio oriente ocupan el cuarto lugar en integración, el primero en 

dominio del idioma, el cuarto en lealtad étnica, segundo en asimilación, sexto en distancia 

interétnica, primero en búsqueda de riesgos, primero en seguridad, cuarto en fuerza 

personal, último en evaluación del Yo, quinto en extroversión, último en autoconfianza. 

Las mujeres de Norteamérica ocupan el quinto lugar en integración el último en 

dominio del idioma, el último en lealtad étnica, el cuarto en asimilación, segundo en 

distancia interétnica, última en búsqueda de riesgos, última en seguridad, primero en fuerza 

personal, primero en evaluación del Yo, segundo en extroversión quinto en autoconfianza. 

Las mujews orientales ocupan el último lugar en integración, el quinto en dominio del 

idioma el tercero en lealtad étnica, el cuarto en asimilación el primero en distancia 
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interétnica, el quinto en búsqueda de riesgos, tercero en seguridad, ultimo en fuerza personal 

(junto con las de Europa oriental), segundo en Evaluación del Yo, cuarto en extroversión, 

segundo en autoconflanza. 

Se puede decir entonces que quienes mejor se integran a nuestro país son los hombres 

europeos, seguidos por los hombres latinos, en tercer lugar están las mujeres latinas y en 

cuarto las mujeres europeas. 

Los que menos se integran son las mujeres norteamericanas y los hombres de Europa 

oriental. 

Quienes manejan mejor nuestro idioma son los hombres latinos. 

Quienes no manejan nuestro idioma son las mujeres norteamericanas y los hombres 

orienta 

Otros datos interesantes a analizar por género y que fueron reportados en la tabla 

correspondiente son: 

Los Hombres obtienen coeficientes de correlación significativos en las siguientes 

variables: 

Integración obtiene correlaciones altas con: Seguridad, Búsqueda de Riesgos, 

Sociabilidad. 

Dominio del Idioma con: Búsqueda de Riesgos, Seguridad, Sociabilidad, Extroversión, 

Ansiedad Rasgo (-). 

Con la variable Lealtad Einica se asocian: Distancia Mes** mica, Intolenancia. 

Resistencia al Ccunbio presenta las siguientes con•elaciones significativas: Extroversión(), 

Seguridad, Sociabilidad (-), Ansiedad Rasgo. 
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Asimilación se asocia con Búsqueda de Riesgos. 

Las Mujeres obtienen correlaciones altas de la manera siguiente: 

Integración y: Búsqueda de Riesgos, Seguridad, Extroversión, Ansiedad Rasgo (). 

Dominio del Idioma y: Búsqueda de Riesgos Seguridad, Sociabilidad, Extroversión, 

Ansiedad Rasgo (-). 

La variable Resistencia al Cambio con: Extroversión () y Ansiedad Rasgo, 

La variable Asimilación con: Búsqueda de Riesgos, Extroversión, Fuerza Personal, 

Ansiedad Rasgo(-). 

Como puede verse de los datos anteriores, el factor género es una variable importante 

que genera pautas de aculturación diferentes para ellos y ellas. 

Díaz-Loving, Díaz-Guerrero, Ilehnreich, Spence (1981) condujeron un estudio 

psicométrico transcultural y comparativo, fundado en autoreportes con una muestra de 594 

sujetos mexicanos y 2310 norteamericanos. Los resultados obtenidos señalan los autores, 

refuerzan la concepción dualista de características masculinas y femeninas que ha sido 

propuesta por varios investigadores norteamericanos. Comentan los autores que se encontró 

que algunas características son más estereotípicas e ideales en hombres (rnstrumentalidad), 

mientras otras son más estereotípico e ideales en mujeres (expresividad). 

Comentan los autores que en la sociedad en general, se establecen expectativas y 

demandas diferenciales según el género, esto es, se ejercen presiones sobre los niños para 

que logren valerse por sí mismos, se orienten a ciertas metas específicas, sean diligentes, se 

autoprotejan y autoafinnen. Y por el contrario, se presiona a las niñas para que sean 

obedientes, abnegadas, para que se preocupen por otros, para que sean uno con los demás, 
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para que desarrollen habilidades orientadas a la crianza, así como a las relaciones 

interpersonales. En otras palabras, se busca que los hombres ofrezcan una confrontación 

activa con su realidad y las mujeres una confrontación pasiva. 

Después de la lectura del reporte de Díaz Loving y Col. surge la interrogante de si es 

aplicable la conceptualización dualista de características masculinas y femeninas en e.vie 

estudio en particular; por ello, se sugiere se realice una investigación sistemática que 

considerase esta posibilidad. 

Analizando la tabla general de correlaciones se observa que los siguientes factores se 

asocian de manera alta y significativa con el factor Integración: 

Búsqueda de Riesgos, Seguridad, Extroversión, Ansiedad Rasgo (-)„Sociabilidad, 

Ansiedad Estado O. 

Los resultados del análisis de regresión aplicado nos indican que la variable que mejor 

explica la integración de los extranjeros a nuestro país es el dominio del idioma, pero 

también la búsqueda de seguridad así como el ser tolerantes. 

El factor dominio del idioma sigue siendo uno de los elementos más importantes para 

integrarse a nuestra cultura. Los estudios que se reportan en el marco teórico de este trabajo 

así lo señalan y es evidente que nuestros datos apoyan esa consideración pero además, 

sugieren que el tiempo de residencia es una variable muy importante que tiene influencia 

sobre el proceso de aculturación. 

De los datos también han surgido otros factores que presentan una asociación 

significativa muy alta con la variable bajo estudio, y que contribuyen a concepwalizar y 

definir de manera más precisa como se integran los extranjeros a nuestro país. Estos 
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resultados obtenidos son novedosos en el sentido de que no han sido reportados en trabajos 

teóricos por otros autores y tampoco existen investigaciones que se hayan abocado a 

determinar cual es su influencia. Por tal motivo, se sugiere seguir investigando sobre ellos 

para determinar su rango de aplicabilidad. 

Finalmente, el escalamiento multidimensional y el análisis de cúmulos nos han permitido 

establecer categorías más generales para poder entender y explicar el ajuste transcultural de 

estudiantes extranjeros que han venido a México. Las categorías que se obtienen nos indican 

que serían cuatro las áreas principales a considerar en los estudios de aculturación, a saber: 

el choque y ajuste transcultural, con una perspectiva psicosocial, la habilidad para enfrentar 

el proceso de transculturación, la comunicación intercultural y quizás los diferentes estados 

de ansiedad asociados. 

Con los resultados que se obtienen en este estudio que es más bien de carácter 

exploratorio que no confirmatorio, se vislumbran varias directrices para seguir investigando 

dentro del contexto transcultural, de una manera más sistemática y conzprehensiva. 

Han surgido un buen número de variables psicológicas que ponen de relieve la necesidad 

de continuar investigando los procesos psicosociales dentro del cambio transcultural. Iierry 

(1980) ha enfatizado mucho la necesidad de hacerlo de este modo, puesto que proporcionan 

información muy valiosa en un campo de investigación que tradicionalmente se ha enfocado 

al estudio de fenómenos como el stress transcultural, o los efectos negativos originados con 

ese cambio. 
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CONCLUSION 

Para concluir este estudio, se señalará, parafraseando otra vez a Berry (1980) que la 

información empírica con la que se cuenta respecto a los diferentes procesos asociados al 

cambio social y cultural, no posibilita por el momento, una integración comprehensiva. Sin 

embargo, existen ya fuertes bases sobre las cuales abrir líneas de investigación que apoyen 

algunos indicadores; por ejemplo que el cambio social y cultural no ocurre si no ocurre de 

manera paralela el cambio psicosocial, que el contacto con el grupo es una condición 

necesaria pero insuficiente del mismo. De igual manera algunos de los factores que se 

evidencian como intervinientes o incluso determinantes de procesos de aculturación 

diferenciales, tales como el tiempo de residencia, la nacionalidad o el género, abren 

perspectivas de gran potencial empírico y conceptual que ayudarían en buena medida a hacer 

más claro y preciso el fenómeno que nos interesa. 

Pareciera que es posible establecer con objetividad la influencia que ejercen algunos 

indicadores psicosociales en el ajuste transcultural. En este estudio se ha encontrado que 

variables como: dominio del idioma, búsqueda de riesgos, seguridad, extroversión, 

responsabilidad, sociabilidad, estabilidad emocional, lealtad étnica, distancia interémica, 

ansiedad estado, ansiedad rasgo, resistencia al cambio, se observa que constituyen factores 

muy importantes que acompañan e influencian el cambio cultural de los sujetos. 

Uno de los méritos del presente trabajo consiste en que se buscó analizar el fenómeno 

del cambio transcultural queriendo en primer lugar explorar sobre los diferentes factores 

que se asociaban al mismo, ello implica que no se teníawideas a priori que evaluasen si un 
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ajuste era o no adecuado. En segundo lugar se quiso resaltar las variables que de manera 

más estrecha y directa estuviesen relacionadas al cambio transcultural, con la finalidad de 

conocer aquello que está afectando al individuo en su ajuste. 

Es necesario destacar que la aproximación que se hizo al estudio de la aculturación es 

multidimensional, ejemplo de ello son las varias categorías generales que logran derivarse 

conceptuabnente de los resultados obtenidos, a saber: choque y ajuste psicosocial, habilidad 

para enfrentar la transculturación, interacción intercultural y estados de ansiedad asociados 

al cambio cultural. 

Finalmente y como aspecto culminante del trabajo hay que resaltar el hecha de que 

el constructo que se logra constituir del fenómeno de la aculturación implica que consiste 

en un Proceso y no es un Estado. Esto es la aculturación implica continuidad, evolución, 

retroceso, aceleración, retardo, etc., no es algo, que se da una sola vez y que por ello está 

terminado o finiquitado. 
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ANEXO 2 



Cuadro 2. Variables que están relacionadas con la efectividad intercultural y 
que han sido estudiadas por diferentes autores 

Habilidades (Sociales) 

- Habilidad para comunicars I- blecer un dialogo 

iniciar interacción 

significativo 

habilidad para 

con un extraño 

habilidad para esta- 

- habilidad para 
superar malas 
interpretaciones en 
la comunicación 

- habilidad para manejar 
diferentes estilos de 
comunicación 

- Comunicación intercultural (reconciliación de 
diferencias culturales) 

- Flexibilidad para adaptarse a (gerentes estilos de 
comunicación 

- fiabilidad para establecer y mantener relaciones 

- Habilidad en el manejo de la interacción social 

▪ Ilabilidad para enfrentar 
el stress psicológico 

 

frustración 
stress 
ansiedad 
sistemas politicos diferentes 
presiones hacia la conformidad 
alienación social 
dificultades financieras 
conflictos interpersonales 

 

 

- Habilidades de organización 

Habilidades Técnicas 

  



Cuadro 2 Continúa 

Actitudes 

- Orientación al conocimiento (estar en la posibilidad de modificar una 
actitud no adaptativa) 

Perspectiva de la Tercer Cultura ( consiste en no tener la perspectiva de la 
cultura que se deja ni la perspectiva de la nueva. Consiste en tener la 
sensibilidad como para responder de una manera socialmente aceptable a 
los estímulos que socialmente se envían 

1 

- Perspectiva no valorativa 	- Cortesía 
de la nueva cultura 

-  Interés por los habitantes 
de la nueva cultura 

- Empatía Cultural 

- Opennzindedness 

- Un grado limitado de etnocentrismo 

- Creer en la misión que se ha impuesto 

- Paciencia y Tolerancia 



Cuadro 2. Continúa 

Rasgos de Personalidad 

- Persistencia y Flexibilidad  

Sensibilidad para discriminar 
que estrategia es la más apro-
piada en el nuevo ambiente 

Flexibilidad para usar las 
diferentes estrategias que 
sean necesarias 

Habilidad para mantener un 
alto grado de motivación cuando 
los resultados no son siempre 
exitosos 

- Mantener expectativas realistas del país huésped 

- Madurez self-confident 

- Extroversión 

- Desordenes afectivos 

- Conflictos familiares 

- Problemas de salud 

- Stress 

- Nivel intelectual 



Cuadro 2. Continúa 

Aspectos Psicosociales 

- Actitudes hacia los roles sexuales 

Asertividad 

- Nivel generacional 

- Nivel Educacional Alcanzado 

- Tradicionalismo-Modernidad 

- Redes de apoyo social (social-support network) 

- Consumo de alcohol, drogas, y abuso de substancias 

- Nivel socióeconómico 

- Ajuste Psicosocial 

 

Inventario de Ajuste de Dell 

Niveles de Delincuencia 

Variables sociodemogróficas 

Aspii.aciones educacionales 

Ajuste bicultural 

 

 

   

- Razones para emigrar 

- Congruencia de valores entre los dos paises 

- Actitudes hacia las instituciones del país huésped 

- Auto estima 

▪ Discrintinación percibida 

- Actitudes hacia la educación 

- Locas de Control 

- Motivación de logro 

- Ideología política 



ANEXO 3 



DATOS DEMOGRÁFICOS 

Edad 	 Sexo 

Nacionalidad 

Camtaqueestudia 

Institución 

Usted vive solo 

con pareja de otra nacionalidad 

con familiares de la misma nacionalidad 

con amigos misma nacionalidad  

Estado 

Tiempo de residencia 

Semestre 

con pareja de misma nacionalidad 

con pareja mexicana 

	 con amigos mexicanos 	 

con amigos de otra, nacionalidad 

,1 continuación hay una lista de enunciados. Su tarea consiste en indicar el grado en el cual 
está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno. Son cuatro los grados posibles y usted deberá 
marcar con una cruz aquel que represente lo que usted piensa. 

Es importante que usted sepa que ne hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente 
existen puntos de vista diferentes. 

Ejemplo: 

Son mejores los automóviles automáticos 

1. Completamente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Completamente de acuerdo. 

Si se marca el número uno, eso quiere decir que está totalmente en desacuerdo con lo que 
dice el enunciado. Si marca el número cuatro, por el contrario, querrá decir que está totalmente 
de acuerdo. 

Gracias por Colaborar. 



Hablar español es muy importante para sobrevivir 

2. 	Me ha sido muy difícil hacer amistad con las 
personas aqui en México 

3. 	Lo primero que hice al llegar a México fue 
conocer los sitios de recreo y de cultura 

No me interesa integrarme a este país porque 
estoy de paso, no pienso quedarme 

Para conocer hien la cultura de México, hay que 
entender sus expresiones idiomáticas 

6. Prefiero reunirme con jovenes de mi país 

7. Es necesario conocer los dichos y refranes 
de México 

Me divierto mucho en las reuniones a las que 
me han invitado los mexicanos 

Con mis compañeros en la Universidad, he logrado 
hacer un bonito equipo de trabajo 

10. Cuando me siento enfermo desearía que me viera 
un médico de mi país 

11. Quisiera que más personas de mi país vinieran 
a México 

12. Hay que celebrar y compartir las fiestas cívicas 
de México 

13. En México me siento como en mi casa 

14. Hay que conocer y celebrar las fiestas 
religiosas de México 

15. Seria feliz si estuviera aquí, conmigo, toda 
mi familia 

16. Mi país es más organizado en todo 

IZ 	Es conveniente invitar a nuestra casa a nuestros 
amigos y vecinos mexicanos 

2 3 -1 

I 2 3 4 

1 2 3 4 

1234 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1.2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 .  

1 2 3 4 

1. 2 3 4 

1 2 3 4 

I 	2 3 4 



I .2 3 -I 

1 2 3 .4 

1 2 .3 4 

2.3 .1  

1 2 3 4 

2 3 4 

3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 1 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

18. La forma de ser de los mexicanos no termina 
de gustarme 

19. llago lo posible por aprender rápidamente las 
costumbres de los mexicanos 

20. Deseo hacer algo que vaya en contra de lo 
que se acostumbra hacer en México 

21. Es conveniente escuchar las estaciones de 
radio mexicanas 

22. Creo que me equivoqué al venir a este país 

23. Hay que leer los periódicos publicados en 
español 

24. Las personas mexicanas, me parecen muy cerradas 
de criterio 

25. Quisiera que entendieran que no puedo adaptarme 
a un país tan diferente 

26. Asisto con frecuencia a los sitios donde se 
reúnen los jovenes mexicanos 

27. Con mucha frecuencia extraño la comida 
de mi país 

28. Aún cuando no entiendo bien el español, hago 
lo posible por entender lo que me dicen 

29. En México he pasado los mejores momentos 

30. Cuando escucho música, no me gusta la 
mexicana 

31. Me gustaría que México fuera diferente 

32. Los mexicanos me discriminan por ser 
extranjero 

33. En. México, no he podido arreglar ningún 
asunto solo he tenido que pedir ayuda 

34. Tengo un buen número de amigos mexicanos 



3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

I 2 3 4 

I 2 3 4 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

35. .11e gusta platicar con todos en español 

36. .11e siento triste porque falta mucho tiempo 
para regresar (1 mi país 

37. En este país he pasado los peores momentos 

38, 	Aún cuando entiendo bien el español, prefiero 
que me hablen en mi idioma natal 

39. Me gusta como se divierten los mexicanos 

40. Siento un orgullo muy especial cuando digo 
mi nacionalidad 

41. Me he identificado mucho con la cultura 
de México 

42. Me gustaría que México, se pareciera más a 
mi país 

43. con todas las personas me comunico en español 	1 2 3 4 

44. Me gustaría casarme con alguien de México 	 12 3 4 

45. Quisiera que los mexicanos pensaran corno 
en mi pais 	 I 2 3 4 

46. En México, se donde ir, ya sea que esté 
triste o alegre 	 I 2 3 4 

47. Quisiera estrechar más la reakiones con 
los mexicanos 	 1 2 3 4 

48. Por más que quiero integrarme a México 
no puedo 	 1 2 3 4 

49. No resisto los deseos de regresar a mi país 	 1 2 3 4 

A. 	Hablo muy bien el español 	 1 2 3 4 

51. Los mexicanos son muy desorganizados 	 1 2 3 4 

52. Me siento solo en México 	 1 2 3 4 

53, 	El principal problema que tengo para adaptarme 



a áférico es el idioma. 1 	2 3 4 

54.  No siento confianza en los mexicanos 12 3 4 

55.  Puedo comunicarme fácilmente en español 1 	2 4 

56.  Los mexicanos me aceptan fácilmente 12 3 4 

57.  Entiendo muy bien el espállol 12 3 4 



Entre mis razones para venir a México están: 

1. Mi cultura es excesivamente tecnológica 	 1 2 3 4 

2. Mi cultura es demaliado materialista 	 1 2 3 4 

3. La cultura mexicana es más espiritual 	 1 2 3 4 

4. El aspecto romántico de México 	 12 3 4 

3, 	En mi cultura el amor es menos 
importante que el poder 	 1 2 3 4 

En mi cultura todo es cierto o falso 
no hay intermedios 	 1 2 3 4 

7. 	Las personas de mi país son como robles 	 I 2 3 4 

8, 	Los mexicanos son como sauces 	 1 2 3 4 

9. En mi cultura todo es blanco o negro, 
no hay puntos medios 	 I 2 3 4 

10. En México parece que el amor es más 
importante que el poder 	 1 2 3 I 

11. Mis compatriotas son demasiado tensos 	 1 2 3 4 

12. Los mexicanos son más flexibles 

13. En mi cultura la familia es menos 
importante que el individuo 

14 	En México la familia es más imponante 
que el individuo 

13. 	Mis compatriotas son muy secos 

16. 	Los mexicanos son amables 

1Z 	El mexicano es impredescibk 

18. 	El norteamericano es predescible  

1 2 3 4 

12.3 4 

1 2 3 4 

I 2 3 4 

1 2 3 4 

12 3 4 

1 2 3 4 



3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3. 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 . 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada frase 
y llene con un circulo el número que indique cómo se Siente Ahora mismo, o sea, en este 
momento. ¡So hay contestaciones buenas o malas. No emplee 'micho tiempo en cada fra)e. 
pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

Cada número de la columna significa lo siguiente: 

1. Nada 
2. Un poco 
3. Bastante 
4. Mucho 

I. Me siento calmado 1 2 

2. Me siento seguro 1 2 

3. Estoy en strees 1 2 

4. Estoy enojado  	1 2 

5. Estoy contento 1 2 

hVfe siento alterado 1 2 

7. Estoy preocupado por un problema 1 2 

8. Me siento relajado 1 2 

1 Me siento ansioso 1 2 

10. Me siento cómodo 1 2 

11. Me siento con confianza en mi mismo 	 1 2 

12. Me siento nervioso 1 2 

13. Me siento agitado 1 2 

14. Me siento a punto de explotar 	 1 2 

15. Me siento reposado 1 2 

16. Me siento satisfecho 	 12 

17. Estoy preocupado 	 1 2 

18. Me siento muy excitado   1 2 3 4 

19.. Me siento alegre I 	2 3 4 

20. Me siento bien 1 2 3 4 



Cuestionario 

A continuación encontrara un conjunto de enunciados que tienen la finalidad de 

ayudarnos a conocerle. 

El cuestionario es anónimo y la única finalidad que tenemos es conocer características 

generales de los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a México. No hay respuestas 

buenas o malas. Usted podrá contestar igual que como lo ha venido haciendo. 

1. Me gustan las situaciones desconocidas 
2. Me desagradan los problemas para los cuales 

no existen soluciones claras 
3. Aunque signifique un riesgo, busco cambiar 

mis métodos de trabajo 
4. No tolero la indecisión 
5. Me siento más tranquilo enfrentando 

situaciones ya conocidas 
6. Prefiero soluciones tradicionales aún a 

situaciones inesperadas 
7. Creo que todas las cosas o son verdaderas 

o son falsas 
8. No me angustio cuando sucede algo 

inesperado 
9. Creo que hay una clara diferencia entre 

lo bueno y lo malo 
10. Me gusta caminar la manera de hacer las 

cosas 
II. 	Acepto los riesgos de proyectos nuevos 
12. Me molesta no dar una respuesta definitiva 

a un problema 
13. Soy inflexible cuando clasifico  a las personas 

o a las cosas 
14. Me parece estimulante lo novedoso 
15. Soy del tipo de personas que le gustan las 

cosas precisas y exactas 
16. Acostumbro hacer mis trabgjos más o menos 

de la misma manera 
17. Me gusta hacer los trabajos donde se dice 

claramente qué hacer y cómo hacerlo 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

l 2 3 4 

1 2 3 4 



18.  Cuando coordino un trabajo, no acepto métodos 
de solución innovadores I 2 3 4 

19.  Me desagradan las decisiones extremas I 2 3 4 
20.  Me fastidian las contradicciones 1 2 3 -1 
21.  Prefiero buscar un viejo amigo que 

iniciar una amistad nueva 1 2 .3 4 
2 1. Dificilmente acepto respuestas que me 

parecen ilógicas 1 2 3 4 
23.  El penetrar lo desconocido es un reto 

que me resulta placentero 1 2 3 4 
24.  La rutina en las actividades me da 

seguridad 1 2 3 4 
25, Prefiero discutir los problemas cuya 

solución conozca de antemano 1 2 3 4 
26.  Me dasagrada que un experto acepte en 

público que no sabe alguna pregunta 1 2 3 4 
27.  Me gusta que contesten si o no, los ténninos 

medios me molestan I 2 3 4 
28.  Me alegra permitir que otros experimenten 

con situaciones nuevas 1 2 3 4 
29.  Una persona o es buena o es mala 1 2 3 4 
30, Una persona o es inteligente o es tonta 1 2 3 4 



Cuestionado 

.1 continuación encontrará un conjunto de adjetivos que tienen la finalidad de ayudarnos 
rr C011Ocerle. 

El cuestionado es anónimo y la única finalidad que tenemos es conocer características 
generales de los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a México. No hay respuestas 
buenas o malas, solamente nos interesa saber cómo es usted. 

El ejemplo que se presenta dene la finalidad de orientarle respecto a la manera como 
tienen usted que contestar. 

Usted piensa que es: 
Flaco(a) _ 	Obeso(a) ---- 	 ...._._ 

muy 	bas- 	poco 	ni fla- poco 	bas- 	muy 
flaco 	tante 	flaco 	co ni 	obeso 	tante 	obeso 

flaco 	obeso 	obeso 

En el ejemplo de arriba se puede observar que hay siete espacios entre 'flaco" y 
"obeso". Usted tiene que colocar una "X" en la rayita (intervalo) que mejor describe cómo 
piensa que usted es. Mientras más cerca de los extremos usted coloca la "X", esto querrá 
decir que usted piensa que tiene un mayor grado de esa característica. Si la "X" se coloca 
en intervalo central, esto querrá decir que usted no se percibe ni flaco ni obeso. 

Conteste en los renglones de abajo, como se indica en el ejemplo, dando una sola 
respuesta. 

Conteste por favor 

COMO ES USTED 



YO SOY 

Introvertido 
Angustiado 
Callado 
Comprensivo 
Incumplido 
Desagradable 
Honesto 
Mentiroso 
Estudioso 
Irrespetuoso 
Pacifico 
Malo 
Feliz 
Tranquilo 
Hábil 
Impulsivo 
Inteligente 
Apático 
Verdadero 
Aburrido 
Responsable 
Conflictivo 
Eficiente 
Ansioso 
Puntual 
Tímido 
Lento 
Amigable 
Reservado 
Deprimido 
Simpático 
Trabajador 
Fracasado 
Miedoso 
Tierno 
Corles 
Pasivo 
Inflexible 
Atento 
Celoso 
Sociable 
Pesimista  

Extrov¿rticlo 
Relajado 
Comunicativo 
Incomprensivo 
Cumplido 
Agradable 
Deshonesto 
Sincero 
Perezoso 
Respetuoso 
Agresivo 
Bueno 
Triste 
Nervioso 
,Vo hábil 
Vq impulsivo 
No inteligente 
Motivado 
Falso 
Divertido 
Irresponsable 
No conflictivo 
Ineficiente 
Sereno 
Impuntual 
Desenvuelto 
Rápido 
Hostil 
Expresivo 
Contento 
Antipático 
Flojo 
Triunfador 
Audaz 
Rudo 
Descartes 
Activo 
Flexible 
Desatento 
No celoso 
No sociable 
Optimista 



Las siguientes preguntas nos permiten comprender mejor el tipo de persona que usted siente 
ser. Cada pregunta consiste en un par de características, con cuatro alternatiti►as posibles 

(A-D). Una vez que usted haya seleccionado la letra que mejor lo describe, marque su 
contestación a la pregunta poniendo un circulo alrededor de la letra correspondiente. Ahora 
empiece a contestar las preguntas. Deberá contestar todas las preguntas aún cuando no esté 
seguro de su respuesta. 

I. Nada adaptable A... B... C... Muy adaptable 
2.  Muy blando A... B... C... D... Nada Blando 
3.  Nada Flexible A... B... C... O... Muy flexible 
4, Muy moldeable A... B... C... D... Nada moldeable 
5.  Muy tolerante A... B... C... D... Nada tolerante 
6.  Muy amable A... 13... C... D... Nada amable 
7.  Muy servicial A... 11... C... D... Nada servicial 
8.  Muy paciente A... B... C... D... Nada paciente 
9.  Nada generoso A... B... C... D... Muy generoso 
10.  Nada me gusta 

agradar 
A.. B... C... D... Mucho me gusta 

agradar 
11.  Mucho me gusta 

apoyar a los 
demás 

A... B.. C... D... Nada me gusta 
apoyar a los 
demás 

12.  Mucho me gusta 
cooperar 

A... B.. C... D... Nada me gusta 
cooperar 



4) Muy fuerte 
3) Fuerte 
2) Algo fuerte 	 
1) Nada fuerte 	 

. ¿Cómo piensa que es su paciencia para ayudar a los 
amigos con sus problemas emocionales? 

Por favor ponga una cruz en una de las respuestas a las siguientes preguntas que describen 
cómo se siente . Deberd marcarse sólo una respuesta para cada pregunta. 

I. ¿Cómo se siente para soportar sus propias crisis y problemas 
emocionales? 

4) Muy fuerte 	 
3) Fuerte 	 
2) Algo fuerte 	 
I) Nada fuerte 	 

2. ¿Cómo siente que es su capacidad para afrontar sus problemas 
cotidianos? 

4) Muy fuerte 	 
3) Fuerte 
2) Algo fuerte 	 
1) Nada fuerte 	 

3. ¿Cómo piensa que es su paciencia para ayudar a los 
familiares con sus problemas emocionales? 

4) 3-fuy fuerte 	 
3) Fuerte 
2) Algo fuerte 	 
1) Nada fuerte 



Mora diganos por favor ¿cómo se siente Generalmente? 

20.  .%!e siento bien 	  1 2 3 4 
21.  Me canso rápidamente•••• 	  I 2 3 4 
12. Siento ganas de llorar 	  1 2 3 4 
23.  Quisiera ser tan feliz como los dememás 	 1 2 3 4 
24.  No puedo decidirme rápidamente 	 1 2 3 4 
25.  Me siento descansado 	  I 2 3 4 
26.  Me siento tranquilo y sereno 	  1 2 3 4 
27.  Siento que no puedo soportar mis problemas 	 1 2 3 4 
28.  Ale preocupo demasiado por todo 	 1 2 3 4 
29.  Soy feliz 	  I 2 3 4 
30.  Tomo las cosas con demasiada responsabilidad 1 2 3 4 
31, Me falta confianza en mí mismo 	 1 2 3 4 
32.  Me siento seguro 	 I 2 3 4 
33.  Trato de salir adelante con mis problemas 	 1 2 3 4 
34.  Me siento melancólico 	  1 2 3 4 
35.  Me siento satisfecho 	  1 2 3 4 
36.  Algunas ideas que tengo me molestan 	 1 2 3 4 
37.  Los fracasos no los puedo olvidar 	 1 2 3 4 
38.  Soy una persona. 	estable. 	  1 2 3 4 
39.  Cuando pienso en mis problemas, me 

pongo muy tenso 	  1 2 3 4 



ANEXO 4 



1NTEGRAC -  

D1SETNIC -.2089 
BUSCR1ES .2752* 
1NTOLERA -.1401 -.0050 
SEGURIDA .3376** 
EVALUAY0 -.1572 .  .. 
SOC1AB 	. .2360* 
EXTOINTR .2016.  
FUERPER .0472 • 
IMfULS1V .0138 

A 

	

FLEXIBIL 	 -. 

	

. 	..0789 • . 	 0506 

	

NSIEDE 	-.. 1825 	 -.1295 

	

ANS1EDR 	•-.1976 	 -.2817* 

DOMID1OM 

-.1594 
.4834** 

.3046** 
-.2419*. 

2984** 
.2763* 

-.0128 
.1075 

Tabla 36. 	Continúa. Coeficientes de Correlación entre factorey 
con los factores de Aculturación para el sexo Masculino 

LEALETN • RES1CAMB ASIMILA DISETN1C 

"..3501** .1976 -.0750 1.0000 
-.1983 
.3575** 

-.0943 
.0748 

.2261* 
-.0755 

-.0212 
.2956** -.0149 .2304* .1604 .0012 

.0915 -.1103 -.0112 -.1085 
-.1526  -.2392* .1017 -.1591 
-.0720 -.3361** .1991 -.1498 
-.1396 -.1152 .1006 .0507 
-.0122 -.0326 -.0495 .0273 -.0296' .0745 .0180 	. .0080 1054 .2029 -.1656 .1099 

..2099 .. .2957** -.0971 .2009 

integrac = integración; domidioin= dominio del idiotiza; lealetsz= lealtad étnica resicarnb= resistencia al cambio: asimila=-
- asimilación; disemk=distancia interétnica; buscries= búsqueda de riesgos; intolera= intolerancia: 

segurida= seguridad; evaluayo= evaluación del Yo; sociab = sociabilidad extointr= extroversión; fueiper= fuerza 
personal; impulsiv = impulsividad; flexibil= flexibilidad; ansiede = ansiedad estado; cuzsiedr= ansiedad rasgo. 
* = significativo al 0.01; 
** signIficativo al 0.001 



Tabla 36. Continúa. (*aeficientes de Correlación entre frctores 
con los factores de Aculturación para el sexo Masculino 

Corre/miaus: 1IUSCR1ES 1NTOLERA SEGUR1Di1 E VA L 1'0 SO( 1/1 B 1A-IroyiR 

1111St'RIES 1.0000 
1NTOLERA .1179 1.0000 
SEGUR1DA .3061 .1811 1.0000 
EVA t., LA YO -. 2665 -.1034 -.1627 1.0000 
SC,ICIAB .2101 .0080 -.0546 -.3588** 1.0000 
E.VIOINTR .2499 4:  '''. 1025 -.0056 -.0392 .6776*-'' 1.0000 
FUERPER .1009 -.2405* -.1094 -. 1713 .2468' .1283 
IMPULS1V -.0109 -.0198 -.1272 -.2879-: .4447*-  .1201 
1'LEA7111L .0599 .0474 .1557 -.0744 -.0459 .0136 
A NSIEDE - . 2390* .1555 -.0552 .0556 -.46194-  -.5' 7 1 - 
.4 NS1 EDR -.3055** .1496 .0074 .1839 -.5093"- :' -.-1315 .'-' 

inte.grac= integración; domidiom dominio del idioma; kaki,' lealtad étnica 
resicamb= resistencia al cambio; asimila = asimilación; disetnic= distancia 
interétnica; buscries= búsqueda de riesgos; intalem..- intolerancia; 
segunda = seguridad; evcduayo= evaluación del Yo; sociab= sociabilidad 
extointr= extroversión; fuerper= fuerza personal; impulsiv.--- impulsividad; 
flexibil= flexibilidad; ansiede = ansiedad estado; ansiedr-= ansiedad rasgo 

.-- significativo al 0.01; ** significativo al 0.001 



Tabla 36. 	Continúa. C)eficientes de Correlación entre factores 
con los .factr res de Aculturación para el sexo Masculino 

Correlations: FUERPER FLEX11311 A NS1EDE ANSIEDR 

FUERPER 1.0000 
IMPULSly• .2214* 1.0010 

-.0702 1.0000 
A NS1EDE -.1948 .0675 1.0000 
ANS1EDR -.1657 -.245!* .0729 .6536** 1.0000 

integrac= integración; doinidiom= dominio del idioma; lealetn = lealtad étnica 
resicamb= resistencia al c::mbio; asimila= asimilación; disetnic = distancia 
interétnica; buscries=--- bú.:queda de riesgos; intolera= intolerancia; 
segurida= seguridad; evat•ayo= evaluación del Yo; sociab= sociabilidad 
extointr--:,  extroversión; fu 3per= fuerza personal; impulsiv= impulsividad; 
flexibil= flexibilidad; ansi:de= ansiedad estado; ansiedr= ansiedad rasgo 
* = significativo  al 0.01; 	significativo al 0.001 



Correlations: 

Tabla 36. 

INTistiaC 

Continúa. Coeficientes de Correlación entre factores 
ron los factores de Aculturación para el sexo Femenino 

11ML-ETN 	RESICAMB ASIMILA DISEINIC 

DISETNIC -.1847 -.1034 .1826 .1736 .0963 1.0000 
BLISCRIES .5277** .5758** -.1849 -.0877 .4038%'* -.1288 
1NTOLERA -,0123 .2108 .1147 .1187 .0835 .0859 
SEGUR1DA .3551** .3840** -.0579 .0846 .1720 -.1828 
E VA LUAYO -.1103 -.1241 .0252 -.1816 .0145 .0500 
SO(1AB .1514 .3849** -.1309 -.1332 .1159 -.0489 
laTOINIR .2961* .4663** -.1516 -.2559* .2900* .0240 
FUERPER .1193 .1966 -.0120 -.1797 .2724* .1506 
1MPULSIV -.0108 .0882 -.2345* -.1567 -.0435 .0180 
FLEXIBIL -.0946 -.0199 .1604 .1680 -.0618 -.0894 
A ,VS/EDE -.1667 -.1972 .1979 .7213 -.1424 -.11193 
A NS1EDR . -. 7522* -.3743** .1353 .3148** -.2423* -.0143 

integrac= integración; domidiom= dominio del idioma; lealein = lealtad étnica 
resicamb= resistencia al cambio; asimila = asimilación; disetnic= distancia 
interéiniea; buscries= búsqueda de riesgos; iniolera= intolerancia; 
segurida= seguridad; evaluayo = evaluación del Yo; sociab= sociabilidad 
extouztr= extroversión; fuerper= fuerza personal; ünpulsiv = impulsividad; 
flexibil= flexibilidad; ansiede= ansiedad estado; ansiedr= ansiedad rasgo 

= .significativo al ain;  ** significativo al 0.001 



Tabla 36. Continúa. Coeficientes de Correlación entre factores 
con los factores de Aculturación para el sexo Femenino 

Correlations: BUSCRIES INTOLERA SEGURIDA EVALUA YO SOC1AB EAT01\ 1 11? 

BUSCR1ES 1.0000 
INTOLERA -.0174 1.0000 
SEGUR1DA .2893* .2332 1.0000 
EVALUAY0 -.1724 -.0675 • .0099 1.0000 
SOCIAB .3535** .2112 .2068 -.4363** 1.0000 
EXTOINTR .3696** .1501 .1677 -.1369 .6945** 1.0000 
FUERPER .1958 .1410 .0462 -.0841 .2344* .3344-r 
1MPULSIV .0611 .1309 .0505 -.3132** .5499*w .3600:::' 
FLEXIBIL .0419 -.0318 .0253 -.0271 -.0755 -.2185 
A NS/EDE -.1756 -.1872 -.0817 .3024* -.4466*k -. 3847-  '' 

A NSIEDR -.3819** -.1199 -.1035 .3358** -.6110** -.5065'-' 

integrac= integración; domidiom= dominio del idioma; lealetn = lealtad étnica 
resicamb = resistencia al cambio; ashnila= asimilación; disetnic= distancia 
interétnica; buscrie.sr--  búsqueda de riesgos; intolera = intolerancia; 
seguridar----  seguridad; evaluayo= evaluación del Yo; sociab = sociabilidad 
extointr= extroversión; fuerper= fuerza personal; impulsiv = impulsividad; 

flexibilidad; ansiede = ansiedad estado; ansiedr = ansiedad rasgo 
= significativo al 0.01; ** significativo al 0.001 



Tabla 36. 	Continúa. Coeficientes de Correlación entre factores 
con los factores de Aculturación para e! sexo Femenino 

AN.51EDE # NSIEDR (orrelations: FUERPER IM11111,S1V 

1,7_,IRRPER 1.0000 
1411)111.SIV .1707 1.0000 
FLEXIB11., -.2093 -.1125 1.0000 
ANSIEDE -.3312** -.3784** .1493 1.0000 
A "VSIEDR -.4066* -.4089** .0685 .7409** 1.000!) 

integrar= integración; domidiom--= dominio del idioma; lealetn=. lealtad única 
resicamb ,---  resistencia al cambio; as nTila= asimilación; disetnic= distancia 
interétizica; buscries---,  búsqueda de riesgos; iiitolera = intolerancia; 
segur-ida= seguridad; evaluayo.--- evaluación del Yo; sociab = sociabilidad 
&topar= extroversión; fuerper.-----• fuerza personal; impalsiv= impulsividad; 
flexibil=-- flexibilidad; ansiede=-,  ansiedad estado; ansiedr= ansiedad rasgo 

sknificativo al 0.01; ** significatily al 0.001 



Correlalions: 

1NTEGRAC 

Tabla 37. Continúa. Coeficientes de Correlación entre factores 
con los factores de Aculturación. Mbla Geneml. 

• 

DOMMIOM 	LEALETN 	1?ES1CAMB S 1.1 /Lft 131SET\ lt  
INTEGRAC 

1.0000 
DOMIDIOM .6558** 1.0000 
LEALETN -.3630** -.2828** 1.0000 
RES1CAMB -.1670* -.1741* .2436** 1.0000 
ASIMILA .6112** .5368** -.1541 -.2181** 	. 1.0000 DISETN1C .1604* .1845* .:1080 .0418 .2756-'* 1 .0000 BUSCRIES .3656** .5045** -.1843* -.0751 .3274** .1403 ÍNTOLERA -.0930 .0799 .2416** .1022 .0108 .1171 SEGURIDA .3366** .3448** -.0157 .1631* .1764* .0963 EVALUAY0 -.1524 -.1965* .0638 -.1137 -.0041 -.1112 ,VOCIAB 
EX7OIN7R 

.2075* .3705** -.1377 -.1696* .1480 .0608 

IMPLILS1V 
.2606** .3670** -.1167 -.2925** .2654-* .0961 

FLEXIBIL 
.0379 .1033 -.1063 -.1063 -.0164 _0700 

FUERPER 
-.0296 
.0887 

-.0601 
0993 

.0470 
-.0887 

.1142 
-.1317 

-.0475 
.1717* 

-.0977 
-- .2758* ANS1EDE 

ANSIEDR 
-.1718* -.1825* .1499 .1837* -.1800* -.1505 -.2162** -.3369** .1718* .2745** -.1908* -0791 

integrac=-- integración; tlornidiom= dominio del idioma; lealetn= lealtad étnica 
resicamb= resistencia al cambio; asimila= asinzilación; disetrzic ,-- distancia 
interétnica; buscries= búsqueda de riesgos; intolera = intolerancia; 
segurida= seguridad; evaluayo= evaluación del Yo; sociab = sociabilidad 
extointr= extroversión; fuerper= fuerza personal; impulsiv= impulsividad; 
flexibil= flexibilidad; ansiede= ansiedad estado; ansiedr= ansiedad rasgo 
* = significativo al 0.01; ** significativo al 0.001 



Tabla 37. Continúa. Coeficientes de Correlación entre factores 
con los factores de Aculturación. Tabla General 

Correlatiozzs: EXTOINTR BUSCR1ES INTOLERA SEGURIDA EVALUA YO S'OCIAD 

BUSCRIES 1.0000 
1N TOLERA .0637 1.0000 
SEGURIDA .2939** .2074* 1.0000 
EVALUAY0 -.2021* -.0705 -.0774 1.0000 
SOC1AB .2632** .0999 .1215 -.4078** 1.0000 
F.XTOINTR .2930** .0168 .0808 -.1332 .6779** 1.0000 
1,11PULSIV .0033 .0333 -.0402 -.3095** .4725** .2974" 
FLEXIB11. .0539 0154 .0607 -.0320 -.0922 -.1023 
FUERPER .1429 -.0633 -.0311 -.1211 .2424** . 7142** 
A NSIEDE -.2132** -.0084 -.0857 .1650* -.4645** -.4551*1' 
.4 NS1E1)R -.3403** .0097 -.0689 .2472** -.568,P .  -.4581D5 • 

tntegrac=--  integración; domitliom= dominio del idioma; leaietn= lealtad étnica 
resicamb---- resistencia al cambio; asimila= asimilación; disetnk= distancia 
interétnica; buscries=--  búsqueda de riesgos; intolera = intolerancia; 
segunda= seguridad; evaluayo= evaluación del Yo; sociab = sociabilidad 
extointr= extroversión; fuerper= fuerza personal; impul.siv= impulsividad; 
flexibil= flexibilidad; ansiede= ansiedad estado; an.siedr= ansiedad rasgo 

significativo al 0.01; ** significativo al 0.001 



Tabla 37. Continúa. Coeficientes de Correlación entre factores 
con los factores de Aculturación. Tabla General 

Correlations: 	1MPULS1V 	FLEXIBIL FUERPER 	ANS1EDE 	ANSIEDR 

IMPULS1V 	1.0000 
FLEXIB11, 	-.0928 	 1.0000 
FUERPER 	.1889* 	 -.1311 	1.0000 
ANSIEDE 	-.2428** 	 .1136 	-.2681** 	1.0000 
ANSIEDR 	-.2939** 	 .0773 	-.2920** 	 .7063** 	1.0000 

integrac = integración; domidiom = dominio del idioma; lealetn = lealtad étnica 
resicamb=--  resistencia al cambio; asimila= asimilación; disetrzic= distancia 
interétnica; buscries= búsqueda de riesgos; intolera= intolerancia; 
segurida= seguridad; evaluayo= evaluación del Yo; sociab = sociabilidad 
extointr= extroversión; fuerper= fuerza personal; impulsiv = impulsividad; 
flexibil = flexibilidad; ansiede = ansiedad estado; ansiedr= ansiedad rasgo 
* = significativo al 0.01; ** significativo a10.001 
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