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RESUMEN 

Dentro de esta investigación de tesis son retomadas las aportaciones 
hechos por Vorela en su trabajo de investigación .. Evaluación de los efectos 
que algunos rasgos de la personalidad así como la cultura de origen presentan 
sobre lo Aculturación". De este. es tomado en principal consideración uno de 
los factores que tuvo mayor relieve dentro de los resultados: El Tiempo de 
Residencia. La revisión de diferentes autores que anteriormente han realizado 
investigaciones concernientes a lo aculturación de los individuos proveen 
información limitada que permita la comprobación de lo observado en los 
resultados de Vareta. En la mayoría de los estudio::; de aculturación se encontró 
la prevalencia de la idea de contemplar al tiempo de residencia como un 
elen-iento favorable para to aculturación: en carnbio, en et estudio de Varela 
Jos resultados no indicaban lo rnismo. por Jo que se realizó este trabajo similar al 
elaborado ¡:::ar Vareta teniendo corno objoth/O principal el establecer si el 
tiempo de residencia resulta determinante en el nivel de aculturación de 238 
estudiantes y académicos extranjeros de instituciones educativas de nivel 
superior en Ja Cd. de México. Se encontró que el tiernpo de residencio tuvo 
uno influencia en dos de los cuatro factores que en conjunto representaban el 
nivel de aculturación de los estudiantes y académicos extranjeros. estos son: 
Destreza para Establecer Relaciones y Ajuste Transculturol. Para los otros dos: 
Identificación y Dlficultad en la Asimilación el tien·1po de residencia no pareció 
tener efectos importantes en el nivel de aculturación de Jos sujetos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los constantes cambios que caracterizan a la sociedad de finales del siglo 
XX están regidos principalmente por el acelerado desarrollo de la ciencia y Ja 
tecnología en sus diversas áreas. Estos cambios han transformado el contexto 
social de los grupos humanos con tal rapidez que la capacidad de las personas 
para adaptarse presenta dificultades durante el proceso de ajuste a los nuevas 
circunstancias de Ja vida. 

En épocas pasadas los cambios ocurridos en los grupos sociales se daban 
paulatinamente y 1as personas los vivenciaban de n-1anera menos estresante 
comporodo con lo actualidad. Debido al ritmo de vida. los individuos 
experimentan ahora los con-ibios más rápido de lo qut:.~ pudit·ran estar preparados 
para conocer, vivencia:- y aceptar, y tienen lo difícil tarea de aprender y adoptar 
nuevos patrones en sus estilos de vida paro afrontar con éxíto los tronsforn1aciones 
del entorno social creados por et mismo hombre: sin c-rnbargo. no todos los 
individuos logran suoeror positivamente es1a nueva situación. 

Es muy probable que tas nuevas y las futuras generaciones tengan corno 
característica t=.-n 01 r.-1odo de vida la rapidez paro la transformación y realización 
de los actividades del órnbito social. slendo entonces las generaciones presentes 
las que tienen !o necesidad de n1odificor sus patrones de conductos ya 
establecidos e irnplen1cntor otros pues iniciohnente el contexto les había pern1ilido 
desenvolverse satisfactoriarnente y. a la postre. los cambios en este les demandan 
la adopción de nuevos modos de procecJer de los individuos si no desean sentirse 
marginados ante los nuevos acontecin1ientos. 

Uno de los sucesos que se presentan cada vez con mayor intensidad desde 
principios del siglo XX es lo migración de numerosos grupos de personas a regiones 
en donde las esperan::as de uno mejor vida les motiva a tomar esta decisión. Esfo 
necesidad de mejorar sus condiciones de vida se deben principalmente a 
problemas surgidos en su lugar de origen tales corno conflictos bélicos. desastres 
naturales. sistemas de gobierno opresivos. economías decoyentes. etc.. lo 
magnitud de estos llega a ser tal que los individuos deben optar por dejar el lugar 
a donde pertenecen y se arriesgan a !a búsqueda de otros sitios que les libere de 
las condiciones desfavorables en que viven. 



El hecho de incorporarse o un ambiente diferente al propio implica 
reacciones en ambos grupos involucrados: los nativos del lugar y los ajenos a este. 
Es entonces tarea tanto de quienes arriban como de quienes conforman el grupo 
social que recibe a los nuevos individuos el crear las nuevas condiciones de 
convivencia. En la difícil tarea de ser aceptados corno miembros de la comunidad 
a la que llegan. los n-1igrantes comienzan a incorporar en sus estilos de vida los 
elementos del ambiente, extraños y ajenos en un principio. necesarios para sus 
adaptación: poco a poco. con el paso del tien,po se vuelven parte de su vida 
cotidiana. 

El contacto entre los diferentes grupos humanos de todo el mundo se han 
dado en todas las épocas desde los orígenes de la humanidad bajo diversas 
circunstancias y en mayor o menor grado. Se sabe de su ocurrencia por /as 
consecuencias que de manera directa o indirecta han tenido en la cultura de los 
distintos grupos humanos participantes. Con el incremento actual de las 
interacciones entre individuos de diferentes grupos sociales las ciencias dedicadas 
al estudio del hombre en su ómbito social han cornenzodo a prestar mayor 
atención a este tipo de relaciones que se presentan o nivel mundiol. lejos de ser 
específicas para algunos regiones. 

Las aportaciones brindadas hasta ahora por la sociología y Ja antropología 
sobre este tema se enfocan a la manera en que se han dado y a las 
consecuencias que conlleva el esloblccin1iento de relaciones entre dos o mas 
culturas, para ello ponen de rel1c:ve un térrnino que sirve para describir a este 
fenómeno social: Aculturac1ón. 

El término aculturación poco a poco va teniendo niayor importancia entre 
las discipllnas del orden social tal corno ocurre en lo psicología social; en ésta los 
estudios de aculturación se dirigen o la identificación de modificaciones ocunidos 
en la estructura de la personalidad del individuo y la manera en que lo 
experimentan; por otro lado. los datos proporcionados por la sociología y la 
antropología están !imitados en su nivel de aplicabilidad a las personas en grupo 
pero no de manera individuar. 

Los estudios de acultuarción se realizan con rnayor frecuencia en los países 
donde el incremento de población de migranfes obligo o los gobiernos de estos 
países a tornar medidas sobre córno brindarles Ja debida atención sin descuidar las 
necesidades de sus propios pobladores. Existen también los investigaciones 
dedicadas al estudio de pequeños grupos de pe1sonas que de n1anero temporal 
en su mayoría trasladan su lugar de residencia a un pais diferente por ras ventajas 



que esto les conllevo, estos son por ejemplo: personas de negocios, estudiantes de 
nivel superior. investigadores de todas los óreas, y personas quienes con los 
recursos necesarios (personas de la tercera edad generalmente} toman la 
decisión de mudarse a otro lugar y obtener mayores beneficios para su persona. 

Lo situación actual de Ja sociedad niexicano con una economía poco 
favorable que afecta a los miembros de todos los estratos sociales ha obligado o 
muchos de los rnos marginados a buscar una oportunidad de vida mejor fuera del 
pois; por otro lado. esta situación también ha representado para personas de otras 
partes del mundo una oportunidad de pern1anecer por largos periodos de tiempo 
en México y conocer mas a fondo la culturo rnexicar.a. 

Los estudios para el caso de los mexicanos que emigran hacia los Estados 
Unidos o Canadá son variados y tienen inclusive ya uno trayectoria que sirve de 
guía en su investigación; el caso contrario es en tos estudios relacionados con las 
personas de otros paises que en1igran o t-..1\éxico. No existen registros sobre los 
problen1as a los cuales se enfrentan y !o manera como los afrontan. la manera 
de cómo pereib.s-n ro sociedad rnt·xicono dependiendo de su !ugcr de origen y si 
esto les ayuda o no en su intento de comprenderla e interpretarla. 

Es posible encontrar investigaciones sobre la influencia de sociedades mas 
industrializadas y su impacto sobre la cultura de México pero no sobre cómo esta 
influye en los personas de otras culturas en su intento de adaptación al contexto 
niexicano. Corno único estudio encontrado en psicología social está el realizado 
por Varelo (1996) y en este se tratan de identificar los posibles determinantes para 
et ajuste exitoso o no de las personas a nuestra cultura. 

El presente trabajo de investigación tuvo corno objetivo reafirmar y 
profundizar uno de los aspectos significativos dentro de los resultados del estudio 
anterior: et tiernpo de residencia. Los estudios de aculturación enfocados a 
diversos aspectos de Ja vida de los individuos durante el proceso de adaptación o 
su nuevo arnbiente pocas veces han centrado su atención en el intecvalo de 
tien1po en que sucede, se ha considerado como una aparente condicional que el 
tiempo de permanecer en un lugar indica cuan adaptado estarán los individuos a 
su nuevo ambiente. 

El desarrollo de este estudio pn.:~tende mostrar la in1por1ancia de tener en 
consideración al tiempo de residencio corno aspecto de la aculturación que 
ayudo o entenderla y explicarla. 



CAPÍTULO UNO: SOCIEDAD Y CULTURA 

1.1 SOCIEDAD 

Todas las sociedades del mundo conlienen elementos semejantes (estatus. 
rol. estructuras. relaciones. funciones) que se consideran universales y facilitan su 
estudio. No obstante. sociedad es un concepto dentro de las ciencias sociales 
que no cuenta con un consenso general para su definición. Depende en gran 
medido del contexto bajo el cual se rnoneje este concepto para establecer su 
significado. tal como ocurre con el concepto cultura. 

Chinoy (1984). en un intento por definir la sociedad. nienciona con acierto 
que " los diferencias conceptuo/es significan con frecuencia que la gen/e observa 
o subrayo d!Íerentes aspectos del rnisrno fenórneno" (pág. 45). E:::;ta dificultad para 
su definición que comparten los conceptos socíedad y lo cultura no es tor1uito; 
existe entre éstas una relación dependiente en lo cual una no existe sin lo otro. En 
términos generales. todo sociedad cuento con una cultura y todo cultura 
pertenece a una sociedad. Sin embargo. esta interdependencia no los convierte 
en sinónin1os. Tanto sociedad corno cultura cuentan con ciertos elementos. 
funciones y características que los definen y sólo poro fines prócticos son tratadas 
por separado. 

Antes de exponer la definición sobre lo que es sociedad. Fichter ( l 978) 
adara que " es común el ernpleo etróneo del térrnino sociedad para designar a 
diversas asociaciones dentro de la n11Srna. cuando en real/dad tratan de relen"rse a 
grupos secundarios de personas que persiguen determinados objetivos socialeS' . 
Por ejen1p1o. menciona que la Asociación Americana de Sociología. 
anteriormente a esta distinción se llamaba Sociedad Americana de Sociología. Por 
ello. Fichter establece la diferencia en1re grupo y sociedad partiendo de las 
personas que la constituyen. en donde el primero es sólo un sector de lo sociedad 
y ésta "'es un gran núrnero de seres hurnanos que obran conjuntan1ente para 
satisfacer sus ne.~cesiciades sociales y cornporten una cultura cornúrl. (pág. 153). De 
esta rnonera. los sociedades se constituyen por grupos y los grupos por personas. 
las personas a su vez son consideradas con-10 unidades físicas irreductibles de la 
sociedad. 



Al citar a la sociedad en su aspecto más general como una osoc1oc1on 
hurnano. Chinoy {op. cit.} la explica haciendo énfasis en la existencia de relaciones 
sociales. Menciona que las conductas humanas están orientadas hacia las demás 
personas; el hecho de compartir las n1isn1as opiniones. valores. creencias y hábitos 
comunes al vivir juntos. no es suficiente para que un grupo de personas sobrevivan 
y satisfagan sus necesidades. Es necesario que dentro de esta asociación humana 
la acción de los miembros sea retroalimentada por la respuesta dada por el{os) 
miernbro(s) a quien(es) fue dirigida el estimulo. De esta manera. se produce una 
interacción en donde las conductas de los individuos son moldeadas por las 
respuestos conductuales y expectativas de los demás a través de un proceso 
continuo de acción y reacción. 

Por su parte. Parsons { 1986) define a ta sociedad como ""el tipo relalivarnenle 
rnós autosuficiente de sisterna soc/af (pág. 10); por sistema social se refiere a la 
interacción de los individuos que la con1ponen. Al lgual que Chinoy. Parsons le 
confiere mayor importancia a la interacción de los individuos que conforman uno 
sociedad al defin~rlo. 

Con base o los observocionc·s hachas sobre lo complejidad de una 
sociedad. Fichter {op. cit.) to define corTlO '"una colecll\·idod organizada de 
personas que viven /untos en un lernlorio con1ún. cooperan en gn.1po para 
satisfacer sus necesidades sociales básicas, adoptan una cultura cornún y 
funcionan con?o una unidad social d1~>lintd" (pág. 155). 

Las definiciones de Ct1inoy. Parsons. y Fichter presentadas. comparten un 
elemento que las unifica a pesar de las diferencias que existen en estas. Este 
elemento. o común denominador. es la existencia de interacciones entre los 
miembros de toda sociedad que les crea una mutua dependencia entre ellos 
n1isrnos. al mismo tiompo que los diferencia y vuelve independientes como grupo; 
y lo rnós importante sería que a los individuos les garantiza la subsistencia dentro 
de este grupo del cual forman parte. 

1.1. 1 CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD 

Aunque en lo d8finición de Fict-1fer {op. cit.) están insertadas las principales 
características de una sociedad. e51e n,ismo autor las presenta de manera 
concreta para su n1·.:-jor iden1Hicacióri. y en este trabajo las retomarnos para 
facilitar su con1pres1ón. 



Así vemos que toda sociedad (págs. 153 y 154): 

a) Con1iene personas que constituyen una unidad demográfica. 

b) Exis1e dentro de una zono geográfica común. 

e) Está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función 
social. 

d) Se compone de personas que tienen una cultura sen1ejante. 

e) Se reconoce como una unidad que funciona en cualquier porte. 

f) Puede reconocer::.e como una unidad socio! separada de otras. 

1.1.2 FUNCIONES DE LA SOCIEDAD 

Fichter menciona que lo sociedad cun1ple con dos tipos de funciones: 
generales y especificas. Las dos sirven para el funcionamien10 normal y adecuado 
de la sociedad haciendo posible que las formas de hacer las cosas sean eficientes 
y satisfactorias paro los individuos. La diferencia entre ambas funciones estribo en 
que los específicas están ·.1inculodas a los soluciones que dan los personas a las 
necesidades sociales primarios. 

En este caso. la sociedad (pág. 1 55): 

a) a través de diversos grupos de parentesco. rnantiene una forma ordenada y 
eficiente de renovar a sus rniernbro<>: 

b) mediante el proceso de socioH;:ación. desarrolla e instruye a sus miembros con 
los sistemas de educación formol e informal: 

e) produce y distribuye bienes y servicios materiales necesarios para la 
sobrevivencio de lo~ persono~. ¡-:>or n1edio de los diferentes grupos económicos que 
la conforman; 

d) satisface la necesidad de orden y seguridad en1re sus noiernbros a través de una 
administración política y grupos civicos; 



eJ cubre las necesidades religiosas y espirituales con diversos sistemas organizados 
de religión; 

fJ y, contiene grupos sociales y disposiciones sistemóticas destinados al descanso y 
recreo de las personas. 

Los funciones generales de la sociedad. propias de los grupos principales. se 
desempeñan o través de funciones determinadas niás específicamente {póg. 
155): 

o} reuniendo a las personas en tien1po y espacio. permitiendo que se den las 
relaciones humanas; 

b) proporcionando n1ed1os de cornunicoción sisten1ólícos y adecuados (como el 
lenguaje) paro que lo:, p•:_>r~onas ;:-uec!on •::.·nt.~nder~·~. 

e) desarrollando y cc-:.nscrvando paulas de cornpor1amrento comunes que 
comparten y practican los miembros para ahorrar tien1po 'r' energía; 

d} el sisterno de estratificación de estatus y erase. proporciona a Jos individuos una 
posición relativarncn!e estable y reconocible en Ja estructuro social. 

Ni las funciones generales ni los funciones específicas de lo sociedad indican 
la existencia de.· un cuerpo concreto que Ja represente. y que su ausencia 
conlleve a una desorganización de sus micrnbros. Son Jos misrnos personas que la 
conforman quiene$. al realizar sus actividades dentro de una colectividad, "llevan 
a cabo" /as funciones de ta sociedad. 

1.1.3 ESTRUCTURA Y fUNCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Al hablar del concepto de sociedad. Fichter señalo que es necesario 
mencionar los aspecros estático y dinárrlico que ra conforman. "la eslrvclura y 
función de uno sociedad se encuentran unidos pero responden a di:S!intas 
cuestiones en su onóksis: lo estructura. consiC:lerado corno estólico. responde a la 
interrogante ¿Córno estó dispuesta lo soci"edod?: y lo íunc1ón, corno aspecto 
dinórnico. cfo res,c..-,uL·sto al ¿Qué hoce lo sociedad?. Asl mientras lo estructura se 
refiere a la orgonizoc1ón de sus partes o unidades. la íunción hace alusión a los 
operaciones. procc.:;os y aclividodes socio/e~~· (pág. 156}. 



1.1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES 

Aunque la mayor diferencia que pueden tener los sociedades entre sí es su 
cultura. estas contienen elementos sobresalientes dentro de los mismas que les 
confieren determinadas características utilízados poro su clasificación. 

Fichter menciono que la clasificación de las sociedades resulta conveniente 
para establecer un orden en su comprensión. los criterios utilizados para su 
clasificación. en general. se basan en elementos específicos que existen en las 
diversas sociedades. 

En primer lugar. presenta lo clasificación partiendo de la presencia o 
ausencia de escritura. Todos las sociedades cuentan con un lenguaje oral para la 
comunicación entre los individuos pero no toda:; Jos sociedades cuentan con un 
sistema de lenguaje escrito. "lo sociedad sin escrituro es o menudo llornacfo 
soci"ecfoci prirn1hvo porque lo copoc/ciod de con1uruCor con el lenguaje esenio es 
un paso irnporlonte hacia lo n1odernizoc:ón. los gentes prirnilivas o pre/elrocfas se 
comunican etectivarnenle rnecfionle el lengua/e oral: su gran irnpecfirnenlo socio! 
consiS/e en no disponer efe lenguaje escrito. No //enen documentos esenios. por lo 
cual les resulta muy difiC1l ciesa!Tollor un sislenJo forrnol de instrucción y cornp/lor 
unainíorrnoción cienlifiCct' (pág. 158). 

La segunda clasificación se basa en el grupo o institución que predomina o 
mantiene un mayor influjo sobre los demás sectores de la sociedad. Según Fichter 
son cuatro los grupos que históricamente dominaron. o actualmente dominan. de 
manera significativa a los demás grupos (pág. 159), 

oJ Las sociedades en donde los valores comerciales .,, rnoteriales ejercen gran 
influjo en ef comportamiento de ras personas. 

b) La sociedades en las cuales ef punto central reside en lo sobrenatural y en las 
relaciones entre Dios o dioses y el hombre. 

c} Las sociedades que don mayor in1portancio a los estrechos vínculos de 
parentesco. y en las que el estatus social se mide por el criterio de la ascendencia. 

dJ Las sociedades en las que el poder es n1onofósico y el Estado in:erviene 
directamente en Ja reglan1entoción de todos los den1ó::; grupos o Instituciones. 



Por últin10, denfro de las clasificaciones propuestas por Fichter están las 
sociedades tipo simple-comunitario y las tipo complejo-asociativo. "La sociedad 
compleja tiúnde a lo tnecanizoción e industrla.'ización con gran van"edod de 
funciOnes de trabo/O. Las personas ti'ene n1ovi/idacl vertical y hotizonlaltnente. 
dado que hay grandes vanOciones de pos/ción soci'ol y los vihculos de farnilia no 
son estables. Lo solictandod no es ton outornótico ni efectiva. Cierta elaslicictoct de 
los valoraciones va acornpoñoda de uno tnoyor nQidez en el sislerna de 
rnantenirnienlo del orden público" (pág. l 61 J. 

En la sociedad simple-comunitaria ··se do escoso especiO!izac1ón y ctiviSión 
ctel trabajo: los lazos ele parentesco son fuertes: se tiene relotivornente poca 
estrotillcación social: lo posición ti'ende o ser tfja y ralotivarnente permanente 
según lo farn1lio: ex/ste una solidandact sociOI relativatnente rnorcacto entre los 
rniembros de lo sociedoct; se tiende a conservar los valores lrodici'onales y los 
forrnas de cornportorniento heredados del posado: los personas suelen regi'rse por 
costurnbres rnos que por leyes: es relativornente pequeño en nún1ero y tiene 
poco con/acto con el rnuncto exterior por lo cual goza de gran estabilidad' (pág. 
160). 

1.2 CULTURA 

Autores de antropología y sociología principalmente son quienes han 
guiado los estudios de la cultura hasta nuestros tiempos. Debido a este importante 
hecho las disciplinas afines a éstas. interesadas en el estudio de la cultura a mayor 
profundidad dentro de sus dominios -como lo psicología social-. retornan dichos 
estudios para el análisis de este tópico. El antropólogo rng/és E B. Ty/or {citado por 
Rocher. 1990). en 1871 definió a la cu/fura como "esa totalidad cornplej'a que 
incluye los conoc/rnlentos. los creencias. las artes. la rnoral. los leyes¡ los coslurnbres 
y cuolesqulera hóbitos y capaciclodes adquiridos por el hornbre corno miernbro 
de la soci"edad·. Ésta definición fue durante muchos años el punto de referencia 
para los estudiosos de las ciencias sociales por considerarla completa y precisa. Sin 
embargo. al paso del tiempo diversos autores han señalado su carácter 
descriptivo como el n1ayor defeclo que._. posee. así como la ausencia de un 
elemenlo integralivo que enlrelace o los cornponenres culturales existentes en 
instiluciones sociales o sistemas de estolu$. tal como lo plantea el funcionalismo. 
Hollonder ( l 982) re riere que en el íuncionalisn10 "todos los aspectos de la cultura. y 
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en particular los acciones rnoniliestos ele los rniernbros ele la sociedad, cumplen 
uno función n1onil/esto o lo/ente· {pág. 223). 

Rocher {op. cit.J. inspirado en la definición de TyJor y en la de varios autores. 
define la cultura "corno un con/unto trobodo de maneros de pensar; ele sentir o de 
obrar rnós o n?enos formo/izados, que aprendidos y cornpor/ielos por una 
pluralidad de personas, sirven, cte un rnodo objetivo y simbólico o lo vez para 
constituir o esos personas en uno colectividad portk:::ulor elislihtd' (pág. 1 1 1 J. 

El autor anota que en esta definición se ponen de relieve las características 
dadas a la cultura por sociólogos y antropólogos. 

Fischer ( J 992). tras una revisión que hace de las concepciones humanista. 
antropológica, sociológica y psicoanarílica de la noción culturo. elabora la 
siguiente definición: "cv/tura os el con;unto de los n1odol/dades de lo experiencia, 
construido sobrt.3 unos saberes apr2rJci:dos v orgonizoctos co,-no si.s!ernos de signos, 
dentro de uno cornun1coc1ón soc101 qu12 ,oroporciOno o tos n1iernbros ele un g!Vpo 
un repertorio y conslituye un rnoo'elo de s1gn1ticocioncs sociolrnente corn.oortidos 
que les penniten cornpot1orsc y ocJuor de n1one.,,va oc/apiado en el seno de una 
sociedad' (póg. ::?OJ. 

Las definiciones presentados hasta aquí sirven de susronto paro presentar a 
la cultura como el rasgo rnós significativo de una sociedad. y como la influencia 
mós penetrante de los contextos sociales en la conducta del hombre, tal corno 
Mann ( J 992) lo concibe al sef1alar que '"lo 111oyor/O de nuestros rnotívaciones 
iinportantes, yo sean impulsos innatos o neces1dode~ aprendidos, pueden 
solarnente ser satisfechas en un contexto socior (pág. 17). 

El conocimiento de los div12rsos enfoques bajo los cuales es conceptualizado 
el térn1ino cultura permite uno an1plia visuanzación del rnisn10 para contemplar sus 
variaciones debidas a! énfa:;is puesto en algún focfor que se considera 
fundamental dentro de cada una de las disciplinas del orden social que Ja han 
estudiado y definido. Fischer {op. cit.). quien se ha dado a Jo tarea de conjuntar 
diferentes concepciones de la cullura. cncuenlra que en Ja concepción 
hun1anisto. la cultura designa mayor peso a /as cualidades personales 
empleóndose en dos sentidos: el prirnero . .. corno el clesa1rollo portiCulor ele ciertos 
i:;.,,.,,1.::'1esiones de lo ocl/viclod l1urnono cor/Sldorodas corno supenOres o o/ros. En este 
sentido. lo noción de cultura se reliert:.• o ''lo culturo del alma·;· y. el segundo, 
engloba lo ideo del ·retinornienta·: En este plano. la culturo se integro corno un 
saber socio/ que traduce lo bueno sociolizoc1ón ele un ihdividud' (póg. 15). 
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Para la concepción antropológica. la cultura aparece como un dato 
empírico que reagrupa un conjunto de hechos de la vida social que pueden ser 
directamente analizados y explicados. Se enfoca a lo cultura como "una de las 
modalidades de lo e.xpericncio, organizadas n1ós o 177enos intcnsornente por 
valores y normas: a partir de lo obsen./oción y la explicación de lo totalidad de los 
conduelas en uno coleclividod orgonizodd' (póg. l 6J. 

Bajo la concepción sociológica "se des/oca el hecho de que lo culluro 
constituye un ingrediente de lodo /enómeno social.: la clirnensión cultural reside en 
la relación de los conductas y de los rnoclos de v!Cia con norrnas sociO!eS' (pág. 
19). 

Por últin10. el psicoanóli:.is. representado por Sigrnund Freud. da a /a culturo 
una definición que se vincula directarrv.::nte con lo ldea del superyó (con1ponente 
esencial en su tc-c,.í . .:J c.J·~· lo p12rsonalidodJ y aparece como "vno inlcnOnZoc.1ón de 
los proh1b/ciones ncce:..'S070S poro lo s~_:¡_,cí1. í'H ... 'nClCJ de uno sociectacr {pág. J 9}. 
Ademós. pose:0 uno runción ae estructuración de la realidad psíquica humana 
corno respuesta a lo nocL·sidod de protección ligado al desumporo infantil que 
diversas situaciones de la c;.,istcncia reacfr-.1on en codo uno do nosotros. 

1.2. I SURGIMIEJ,JTO DE u, CULTURA 

Todos los e/errientos tangibles e intangibles E.•n f-3'1 rnuncJo tienen una base u 
origen; los fenómenos sociales no son la excepción. Resultando importante 
conocer los factore~ que dieron origen a Ja cultura con10 tal. Montagu { l 975) 
ofrece uno respuesta o la incógnita surgido; apunta que lo cultura surge a partir de 
las conductas adoptadas por el hombre poro -:iatisfacer sus necesidades biológicas 
bósicos. La sistematización do éstas conductas dentro de un grupo social 
conforman uno estructuro cu/turar. Es prccisan1ente el acto de crear un tipo de 
respuestas o las demandas orgánicas. el factor que le confiere ol medio resultante 
un rasgo secundario (tiene un antecedente biológico) y arljficiol(se trata de un 
producto tlun1anoJ. A:.; rnismo. a niedido que son cubiertas fas necesidades 
bósicas a través de poufos de conlportoniienlo compartidas. por el grupo. el 
hombre genero para sí otras necesidades 11:.:Jrnadas. derivado'.>. surgidas a partir de 
las ...:.undiciones socia/o~ creados para lo satisfacción de las. primeras. Arnbas. 
necesidades básicas 11 derivadas. son /c.:Js productora-:. de ese ambiente 
peculiarmente humano denominado cultura. mismo que cuenta con una 
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organización y medios para su trascendencia en los grupos humanos de los cuales 
emerge. 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 

Entre las obras de ros autores de antropología ( Beals y Hoijer. 1977 }. 
sociología ( Fichter.1978; Chinoy, 1984; Rocher. J 990; Parsons. 1986 ) y psicología 
social {Malposs, 1972; Montagu. 1975; Hollander, 1982; Mann. 1992; Fischer.1992 ) 
consultados prevalece un consenso aJ apuntar. en sus estudios sobre lo cultura. las 
características que definen a ésta. 

Antes de iniciar 10 presentación de los coraclerísticas de la culturo 
encontradas. es importante recordar que ras regularidades de la conducto 
gregaria de los anin1ales están excluidas de !o que se considera cultura. Corno lo 
señala fv1ann (op. cit.). ·· lo cultvro sólo cx!sto entre los hurnonos pues esló hecho 
por el /1ornbre vc.>..1>·10 o'ono'e sea que /Joyo {_¡ente" (pág. 15 ). 

- Es un FenórnE:-nO Soci·:JI 

Todos los personas ;_-)oseen culturo '/ deben tenerla n...:::cesariarnente en 
cuanto pariicipan en grupo y en !a sociedad lotal. Esto es la característica mós 
sobresaliente de la culturo: se trato de un lonórncna social. es decir. es compor1ido 
por una pluralidad de porsonas. no c-s propio de un solo individuo. 

Existe tan sólo en el interior y a través de los seres hurnanos. pero ningún 
hombre concreto resulto esencial para ro culturo. Esto persislc o lo largo de 
generaciones; el individuo tan sólo recibe. por herencia biológico. la capacidad 
potencial de absorber la cultura y vo!v .. ?rsc une: persona con culturo. Sin embargo. 
desaparece cuando lo totalidad de la genio que la usaba dejo de existir. o es 
absorbida gradualmente por airo culluru. 

- F.s un Mode:lo Culturar 

Con10 factor predon'11nantc en fu constitución y configuración de la 
personalidad social. lo cultura 0~ capaz cie caracterizar a un pueblo de modo 
significativo mós que el color de piel o cuolqui~r otra caracterislica fisiológica. Los 
comportamientos de los individuos d•a cualquier cultura están estandarizados 
conforn1c a un modelo cultura! que resullc le> bastante flexible como para permitir 
Jos adaptaciones individuales; cada persono asin1ila la culturo du acuerdo con su 
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propio idiosincrasia: en alguna medida. la reconstruye a su modo. Esta flexibilidad 
mantiene a la persona dentro de unos límites para no llegar a marginarse de la 
sociedad. o salirse de la misn10 y acceder a otra. 

Este carácter relalivon1ente formol. con grados que varían dependiendo de 
los áreas implicadas. no sólo permite las adaptaciones personales. también da la 
oportunidad de que los agentes socializadores tengan la liberlad dentro de ciertos 
limites para interpretar las norrnos culturales. 

- Se Adquiere a través de un Proceso de Aprendizaje 

Las personas poseen una culturo determinada. no en vir1ud de unos 
antecesores poriicu!ares. sino porque nacieron en un lugar y tien1pos 
determinados; las característicos heredadas biológicamente sirven para explicar. 
en porte. la variobil1dod de conductas individuales en un n-1isn10 contexto social. En 
realidad. !o cultura •3S todo cornportorn.iénlo oprond/c:lo; e:; un legado que se 
transn1ile y/o odquic:t('..! cofl :'....) rt.·'.>ultodo d0 un proceso largo y con1plicodo de 
oprendizoj•.:.•. y no uno l1•..::r•::-,;"rv.:::1CJ biológico ccn c·I cual se nace. corno lo~ rasgos 
físicos. De esto n1ancro. la culluro es un cuerpo de noodos de comporlamiento 
aprendidos '/ ccun:utado:; ¡::<:-r ~·I hc)rnbr•..:.:- durante: gc::neracioncs que son posible 
por la creación y uso de: sín1bo!os: ~in el lenguaje el aprendizaje serio eslálico o no 
progresivo corno ocurre entre Jos animales. La cultura vino a la existencia del 
hombre cuando aprt.:;ncjjÓ a sin1bolizar. Un sirnbo!o es algo que s~gnifica una cosa y, 
en general. todos los palabro> son símbolos. 

- Envuelve lo Totalidad de Ju Vicio de !as Personas 

Lo cultura tiene un aspecto an1bi..:.:ntal porque &nvuelvc a las personas 
durante todo su vida. Por lo ionto. no se puede evadir aunque el individuo quiera 
prescindir de la sociedad durante un tien1po: !as personas piensan y obran 
conforme a la~ pautas de..· co1n¡:,011arnic·nto a los qu.:.- s0 ha acostun1brado. aún en 
el aislamiento. 

Es una realidad vivida pur las pc•rsonas cori-10 uno acción que afecta toda la 
ac1ividad hurnana. y d1fíc1ln••2-•nte nos percaton1os o •.?sfon1os conscientes de la 
influencio sobre nuestra conduelo porque estan1os prof1_indamente inmersos en el 
conjunto de disposicion0:. hect1os por nosotros n1isn1os para regular la vida social. 
Esta naturaleza inconsc1enle del cornportomiento cultural tiene el inconveniente 
de cuanto mós llega la persona a adaptarse a su cultura nativa. en menor grado 
puede adaptarse a otra qu0 sea nuevo y extraña. o, incluso. no pueden 
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comprender el compor1arniento de pueblos cuyas culturas divergen ampliamente 
al de la propia persona. 

- Funciona como Mecanismo de Adaptación 

En la mayoría de los casos. observan1os que la cultura modifica 
grandemente conductas biológicas. Beals {1977) menciona que "el hornbre es 
esenciolrnente único al desarrollar uno culturo, corno medio de adaptación al 
ambiente de manera rnós rópido que lo cvoluc1ón orgónicd' {pág. 285 ). 

Las poblaciones pueden variar n-1ucho en plasticidad porque eso podrá 
determinar si pueden carnbiar rópidan1entc y conseguir adaptaciones 
relativamente establc.:-s y duradc=ras a medios an1bientes e:;pecia!izados. o si se 
extinguirán por incapocida::J poro enfrentarse con nuevas dificultades. 

1.2.3 CLASIFICACIÓt•l ()e L·'-S CULTURAS 

Cuando Fischc-r (op. c1t .) rnenciona las características de una cultura. 
introduce cienos d1stincion0s existentes c.·ntr0 la'.> culturas. que '.>irven para 
clasificarlas: 

Se dis1inguEJn las culturas civilizadas dt.• los culturas pr1rr1ilivas. por ser las 
primeras más desarrolladas que los últin1as. di·.-ididas por una lint::o arbi1roria; y. en 
realidad. se trotan de dif<e:.>rentes estadios de de5arrollo. 

En ol presente. algunos culturas son clasificadas corno con1erciales o 
industriales. dt·pend1endo do la institución econón>ica que tiende a dominar gran 
porte de la vida de grupo y de los valores de la sociedad. 

Se puede distinguir entre cultura reo! y culturo construido dado que la 
primera consisfe en la totalidad de los con-1portarnientos de los rnicrnbros de una 
sociedad; y, la segundo. es un n1odelo que define la rnedia de los variaciones y se 
empleo corno símbolo de !a culturo real. Tornbién exi5te una diferencio entre 
cultura ideal. compuesta por las maneras de vivir propuestas por la sociedad. y la 
cullura modal. que comprende las diversas forrnas en que rnaneras de vivir. 
consideradas como idea10s. son efectivamente realizadas en el n1ayor número de 
los cosos. 



1.2.4 ELEMENTOS DE LA CULTURA 

Fichter (op. cit.} apunto que se ha visto que los pautas de comportorniento 
son los componentes irreductibles de ro cultura. También lo son las técnicos de 
comportamiento asociadas a la producción y uso de los productos culturales; y. 
por consecuencia. se incluyen a todos los productos del hombre y las normas 
(oscilantes de un extremo abierto o uno encubierto) que regulan los relaciones 
entre sus miembros. Sin emborqo, lo ''n1era'' materialidad de los elementos 
culturalmente producidos los rir~de socio!ógicarnente triviales. Deben de estar 
ligados con lo vida y la supervivencia de las personas y Jos grupos para que éstos 
adquieran un carácter socialmente significativo dentro del grupo social. 

Molposs {1972) cita que rnuchos antropólogo:; están de acuerdo en que 
existen cuatro componentes de la cultura. cado uno de los cuales depende del 
lenguaje ar1iculado. y son: Ideológico. Sociológico. ,..'\ctitudinal y Tecnológico. Así 
mismo n-ienciona qu•3 existe una división entre- cultura rnoterial o tangible y la 
cultural no material o intangible. 

De n1onera diftrentc a lo propuesto pcr F1chler y Malpass sobre los 
elementos qL1f-,:: cor1forn1on o lo culturo. F1scher {o;=i. cit.) también presenfa cuatro 
componentes que considera e:.c-ncioles ci·2ntro de todo cultura (pág. 28): 

l. Un cornponente rnoter:a1 forn1odo por herramientas y las técnicas de 
producción. los bienes de consun-10. elen•'2nlo:; todos definidos por la idea de 
cultura n-iat;;::ria!. 

2. Un cornponente social constituido por ~I conjunto de relaciones sociales 
con el propósito de asegurar a ro vez la rep1odvcción y la subsistencia de los 
miembros del grupo. así como la coordinación de: sus actividades. 

3. Un cornponenle rlo1n1a!1·..-o ~sloblecido CJ purli1 de las reglas quG- rigE:n el 
funcionarniento de la vida colectiva. 

4. Un cornponenle sin1bó1ico caracterizado por las creencias y las 
representaciones a travós de las cualt:?s los mien1bros de un grupo expresan su 
manera de pensar y n1anifiestan los voloros a los que s·a adhieren. 

Conjuntando las aportocic.ine::-. d<..:!" F1cl1tur. /v~o!pass. y Fischer sobre los 
elementos de u11...::i cultura ::.e tiene una v1suol!¿ac1on n1as completo de estos 
elementos en tres d1rnensionos. 

i:-·, 



1.2.5 FUNCIONES DE LA CULTURA 

Malpass (op. cit.) destaca que una de las funciones primordiales de la 
cultura es la de dar seguridad a lo vida del individuo y garantizar la perpetuación 
de la especie. 

Fichter (op. cit.} presenta las funciones psicosociales de la cultura 
distinguiéndolas de la siguiente manera { pó9s. 275 y 276 ): 

a) Ofrecer un esquema o proyecto de vldo poro la pluralidad de personas que 
conforn1on una sociedad determinada. sistematizando la conducta social de gran 
parte de las personas paro que éstas no tengan la necesidad de crear su propia 
cultura. 

b) Reunir. contener y roint·=·rpn.;.-tar los Vo::Jiores ci·~ uno ~ocicdad para que las 
personas reconozcan v oprecl•3n lo que tiene volc.,r. Es sólo a través de la cultura 
que la gente descubro t..:-,1 :.,0nt1.~o y lo 1ntenciór1 r..::ic le vida individual y social. 

e) Servir d= base para lo solicjaridod socia!. puc:'> s-:: crea lo tendencia en las 
personas de ser leales a otros que con1pottan sus tradiciones culturales. 

d) Distinguir a una sociedad de otra. identificando a sus rnlernbros a través de 
unos maneras de pensar y de vivir que les son con1unes. confiriéndoles una 
identidad colectivo. 

e) Ser el factor predon1inantc en lo constitución y configuración de la 
personalidad social. Una cullura es corno un n1olde sobre el que se vierten las 
personalidades básicas de los individuo'.;. Se puede decir entonces que una 
sociedad es tal con10 lo hoce su cultura: y. viceversa. una cultura es tal como la 
hace su sociedad. 

El anlerior listado de las funciones que curnple la cultura según Fichter. 
pern1ite visualizar todos los a~pectos de la vida que abarco lo cultura en los grupos 
humanos. Así. se observa que la cultura es de funcjamental importancia dentro de 
cualquier sociedad porque establece los parámetros o las personas que la 
Integran. detcrrninando lo formo de conducirse con los dernós n1ien"1bros de su 
grupo social y de sí n1isn1a. 
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En este capítulo se han presentado de n1anera concreto los aspectos que 
definen y diferencian a la sociedad y a la culturo corno dos elementos que 
caracterizan a todos los grupos sociales. para su entendirnienfo y su comprensión. 
Vemos que son dos conceptos que siempre están relacionados el uno con el otro 
porque no pueden existir de manera independiente; así. podernos señalar que las 
personas de un grupo social per1enecen a una sociedad lo cual tiene una cultura 
determinada. misma que hace diferenciar los grupos sociales entre sí al poseer los 
individuos características únicos de su grupo social de origen. Al mismo tiempo, se 
observa que estos elementos y características que diferencian a los grupos 
humanos entre sí varían en formo cualitativo mas que de manera cuantitativa. 

17 



CAPÍTULO DOS: SOCIALIZACIÓN Y VALORES CULTURALES 

2.1 SOCIALIZACIÓN 

La cultura y la sociedad se encuentran en cada persona y cada persono 
estó insertada en una organización social. La personalidad individual interioriza la 
cultura de una sociedad por n-lcdio de los n"'!ecanisn1os de la socialización, bajo lo 
influencia de determinados arnbientes y agentes. que se conjuntan e 
interpenctran lo social y lo culturo!. 

El nacimiento biológico no basta para ser una persona social: para ello se 
necesito de la socialización. Brovvn (1975) nos dice que la socialización del 
individuo hurnano. su transforn1oción desde un organismo infantil a un adulto 
participante en la sociedad. a veces se considera que es sirnp1emente el control 
de los impulsos. y otras vec0s que es !a adquisición do los valores; o veces se la 
concibe corno acotamiento de las norrnos y otras veces corno interiorización del 
superyó do los padres. Janes ( 1 990) apunta que lo socialización ocurre siernpre que 
un individuo se ha de CJUStor o los estándares de un nuevo grupo. Se puede 
describir desde dos puntos ele vista: objcl1va y subjetivamente. Objetivarnente. Ja 
sociolizac1ón es el procc·so por el que la sociedad transn1ite su cultura de 
generación en gcnc:roc16n y adapta al lnr_jividuo a las formas aceptadas y 
aprobados de la vida social organizada; y. subjetivarnente. la socialización es un 
proceso qua se desarrolla en e! individuo n1ientros éste se va adaptando a la 
gente que le rodeo. 

Rocher (op. cit.) indica que. niediante el análisis de lo que se ha dado en 
llamar proCC'.;O de socio!i:ración es posible establecer un puente entre lo persona y 
la sociedad para vincularlos entre si y para. simultóneamente. distinguirlas y 
comprender mejor su cornp!crnentariedad. Su5tentado en lo anterior. Roe.her 
define la socialización .. corno el proceso por cuyo rnedio la persona aprende e 
interiorizo. un el transcurso de su vida. los elernentos socloculluroles de su medio 
ambiente. los integra a la estructuro ele su personalidad. bofo ta ihffuencia de 
expen'"encias y de agentt?S socio/e.'> significativos. y se adopto os! al entamo social 
en cuyo seno debe vivir' {póQ. 133). 

Por otro parte. de~dt~ una p0rspoctiva soc1ológ:ca. paro Sle,,,.·vard ( 1977) "la 
sociolizoc1ón es el proce_,c.> por 1ned10 cit:"I evo! lo:> pueblos adquir:?ren los creencias. 



actitudes. va/ores y costurnbres de sus culturas. Tornbién tiene que ver con el 
desatTOllo efe uno personaltdacl distinto paro coda individuo. pues/o que los rasgos 
del grupo jan1ós son absorblclos exaclarnenle a·e lo rnisrna rnonera por todas los 
personas', (pág. 70). 

Levine { 1977}. en su estudio sobre el proceso de socialización, resume tres 
diferentes interpretaciones de este lema tornados de los tendencias teóricos mós 
evidentes en el campo de to cultura y de la personalidad: la antropología cultural, 
la psicología de la personalidad y la sociología. Cada interpretación da mayor 
importancia a un solo conjunto de factores y e-xcluye a !os den1ás por considerar 
que su actividad era evidente; o. tarnbién. tornan en cuenta factores 
interactuantes y lirnifadoros en .-.3-I intento de estudiar Jos n-icconisrnos implícitos. 

Comenzando con el pun!o de visto de los onlropó!ogos. Levine menciona 
que éstos ·· cons1o'eran un prob/crna lundan1enlal de lo vida l1urnona la 
preservación v conlinu'dOd ele los potroncs efe cu'.~urc:J cf:"st1:-1tivos. así corno su 
lronsrnisión de una generación a ot10. Lo incultvroc1ón (lérrnino pretendo en es/a 
disciplina por o \/O cor Jo noción de adquisición de Ja cultura/ es considerada como 
un proceso outon1ólico de o.t-'SOrción en o/ que el nirlo adquiere lo culturo. 
sirnplerncnle obrú..5ndose o e.'lo: corno todo su ornbienle esló cu!lurolrnente 
cfeterrninodo. y corno Jos focu!lodcs innatos efe Jos nii'los son las rnlsrnos paro lodos 
y favorables o /..::; odqu1:\·ición de pclrorn.•s culturales. los n11:'¡os absorben cultura en 
lodos los OSPL..,.ctos c.ie su expc11Cv1c1d' (pó<:;;. 92). 

Siguiendo con los psl"có1ogos y ps1coona!islos parlidurios de- ta teoría de los 
impulsos. Levin0 encuentro que- "éstos conciben o los seres hurnonos corno 
nacidos con irn.ou!sos que son. polcncio!rnenle, destructivos de lo vida social. y 
ven el problerno de Ja socioll":!oc1ón en el rnarco do lo necesidad efe dorninar esos 
irnpulsos deslruc!o1es y da conohZa1los de forrna soci"o!rnenlc ú/J?es. El concepto de 
socia/JZac1ón es aquel en que el individuo socia/izado. cuya vida irnpulsivo estó 
equipada. regulada y controlado de acuerdo con las exigenclos fundornenlales 
del orden social. se conlroslo con el n1Y"lo no·socio!izado. cuyo ego/Sta ofón de 
salisfocción de los irnpu!sos podn"a causar daño a otros y al conjunto efe la 
sociedad. o nlenos que sean rcpnnuaos y canalizados por quienes le educan" 
(pág. 94). 

Finalmente. Levinc encuen!ra en la conceplual1z.aci6n sociológica que "el 
propósito centro! de lo socio/L~ac1ón es alcanzar Ja cvnfornudad de los individuos 
con los nortnos y 109/os soc1"a!es. Lo enseñanza del nir'"lo poro su participación en lo 
sociedad se pro..-::fuce según Jos lérn11nos irnpueslos por ésta (ob/ellvos 
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inslilucior1oles) rnós que según los térrninos ele! individuo. Es asi corno se do por 
supuesto que el ob/etivo de la cnserionzo del niño es lo conformidad sociO/, que el 
contenido de lo en:..·erian_~a viene oiCtodo por los norrnos sociales; lo conf"orrniclad 
es alcanzado por lo rnoyoriO de los ind/v1duos ton rutinario y oulornóticarnenle,. 
que el aspecto individuo! del proceso que 10 p,·oduce apenas es digno de estudio. 
Si se conocen los norrnos y sanciones de lo estructura socio!. puede predecirse la 
conduelo social con/un/o de los individuos. s/n poner atención en los detalles del 
aprendiza/e y en o/ros nJodos dé ... adquisición" (pág. 9ó). 

En la definición que Rocher (op. cif .J hace de la socialización, sugiere que 
existen tres aspectos fundamentales e importantes para su análisis. 

El primer aspecto es el proceso de adquisición de ro cullura que se inicia con 
el nacin1ienlo. prosigue a lo largo de toda la vida y concluye con la muerte. El 
periodo mós intenso de sociafi::cción lo con.,1;1uyc lo 1nfoncia por su "plasticidad": 
sin embargo. o lo largo de lodo su vida. el adulto se somete o diversos períodos 
intensos de socialización en detern1inados etapas de su vida. 

Dentro del segundo aspecto. como consecuencia de la socialización. 
algunos de los e/en1cntos de la sociedad y di~ Jo cultura posan a ser parte 
integrante de lo eslrucluro psiquico. Gracia~ o esa integración de elementos 
socioculturofes en la pe?rsonolidod. eJ octcx scc:1ol apenas advierte el peso del 
control social. de los irnpc~roti,.1cs y e;...igencios qu·~ 1·~ 1rnpon•2' el rncdio social. 

El !ercer aspecto de Ja social1zoción se froto de lo adaptación de la persona 
a su entorno social. Lo persono sociofi¿odo es de un "rnedio ambiente". 
pertenece a las colectividades de que forrno parle y tiene su lugar propio en ellos. 
Cuando se pcr1onecc o uno colectividad se cornparlen con Jos demás miembros 
ideas o rasgos comunes suficientes como paro identificarse en el nosotros que esta 
constituye. y de lo misma extrae lo propia identidad psíquico y social. 

En este tercer aspecto. la socialización llega a niveles rnás profundos de la 
personalidad: el biológico o psicornolor. e! oteclívo y el rnentol. A nivel biológico, 
el cuerpo y gestos de lo persona sufren una socialización paro adaptarse o un 
entorno sociocultural concrt:-fo: se desonollan unas necesidades fisiológicos, gustos 
y actitudes corporales que flan exigido un condicionarniento previo del sistema 
neurofisiológico y del aparato sensoriornotor. A nivel afectivo. algunas veces los 
sentimientos son sofocados. reprimidos o ne9odas por uno culfurc y una sociedad 
en donde la expresión de los senfin-tienfo., e·'.> canalizada por modalidades. 
restricciones o sanciones. fn eJ nivel n1enlol. /<_J '~·~>Ciolización proporciono "unos 



maneras de pensar" incorporando los elementos de la cullura para que las 
facultades intelectuales se desarrollen y puedan crear nuevos elementos 
culturales. 

A través del proceso de socialización llega el individuo a ser miernbro de la 
sociedad. dolado de los actitudes sociales y de los conductos comunes, propios a 
su sociedad par1icular y o su lugar dentro de e/la. A cualquier edad puede 
introducirse una persona en nuevos grupos u organizaciones y se espera que 
adquiero sus valores por lo que se considera que la sociaHzación se lleva o cabo 
toda la vida. especialmente en las foses de transición. Pero la naturaleza 
inconsciente do gran parte del comportamiento cultural tiene así mismo 
inconvenientes. Cuanto n1ás llegarnos o adaptarnos o nuestra cultura nativa. en 
menor grado poc:len-ios adoptc::~n·.:::is o otro que sea nueva y extraña. o incluso 
comprender el cornportarniento do pueblos cuyas culturas divergen ompfiornente 
de la nuestra r_;rop:u. 

2.1. l ELEMENiOS DE LA SOCIAl.IZACIÓl-J 

Todas ros teorios que trotan de explicar córno comienzo el individuo o 
adoptar las acflludcs y valores de su entorno social. de qué manera se ve a si 
mismo con10 persona y cómo de~orrolla una personalidad diferente de todos las 
demás, destacan fa in1portoncia de la interacción hun1ana. las emociones y la 
comunicación s1rnbólico. Slewan {op. cit.). identifica y describe estos tres aspectos 
esenciales de lo socialización que intervienen nornioln1enfe durante el proceso de 
crecin1iento físico "I social (Pág. 71 }. 

o) Por rnc·dio del contacto o 1nr0rocción humana. se aprenden los modelos 
de compor1orni1-~n10 odccuacfr..:is: qL16 accion0s se--: aprueban y cuóles están 
prohibidos. 

bJPueslo que el hombre e-'> un s~·r ernoclonol o lo vez que infelecluaf debe 
aprender a e;.-.perjrnentar el arnor y a cJarlo a su vez. 

e) El lenguaje no e5 solo un n•·~dio de:..· comunicación slno uno formo de 
simbolización que influye en lo forrna de nuestro pensamiento. El individuo 
comienza a absorber su culturo a través de la lengua y otros lipos de 
comunícación ~irnbólica. 
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2.1.2 LOS AGENTES DE SOCIALIZACIÓN. 

Los principales agentes en el proceso de la socialización que Rocher {op. 
cit.) distingue son: 

a} Los institucionalizados y difusos; ro fan1ilia y la escuela son los principales 
exponentes de los agenles insfJfucionolizados, porque la socialización opera dentro 
de grupos identificables. En carnbio. las técnicos de comunicación de masas. 
como los medios impresos. el radio y la televisión llevan a cabo la socialización de 
manera difusa ar conjunto de una colectividad. 

b) Los que tienen corrio objetivo explícito ro socialización y Jos que no tienen como 
objetivo explicito !a socialización: los agentes que s0 proponen la socialización 
como objetivo .-::-~.plícifo adoptan 9.::·r1c·rolrncnlo uncJ oclitud global y difuso: 
tienden a ej·~rccr ~obre ella una influencio que alcance a todos los aspectos de su 
vida (farni:ia. c::cuola. iglesia. ere.) Por otro iado. los agentes cuyo objetivo 
explícito no es lo socialización curnp!en una función que af0cto solan1ente a un 
aspecto de Jo vida de los individuos (crr1pr0sos. partidos polilicos. clubs deporiivos. 
etc.). 

c} Los grupos de edad t1eterogéneos y grupos de edad homogéneos; los grupos 
de edad consl1tuyen un elenK~nto bósico en la organización de sociedades 
tradicionales o no urbanos. en ro sociedad conternporanea se habla de "la 
cultura juvenil" y de ros n1ovirni0ntos de juventud. en donde lo socialización no es 
necesarian1enfe una transrnisión de la cv\turo por los adu!los a los mós jóvenes. 
dado que eso transmisión se efectúa ton1biún entre personas de la n1isma edad. 

2.1.3 MEDIOS DE PERTCNEf-JCIA Y DE REIEF!l'NCIA DE lA SOCIALIZACIÓN 

Rochcr {op. cit.) distingue do~ r110di::>s dentro en la socialización. los de 
pertenencia y los de referencia: de esta rYJoncra ··1os rncd1os de pertenencia son 
aquellos en que los agentes de soc1ah ... ~ac1ón y Jos sock-:!1~""00'os estUn integrados 
ecológico. ecor1órnlca y sociológ;can1enrd· {pág. 158). 

La farnitia representa el principal 'r' n1ós conocido rnudio de pertenencia. en 
donde continuamente se lleva a cabo una socialización de los padres hacia los 
hijos o, en épocas de cambio social. dü rnanero contraria. Al mismo tiempo. otros 
medios de pertenencia de la familia operan sobre ésto. 



Tal es el caso del medio en que se reside. La familia radicada en un medio 
rural suele ofrecer a sus hijos menos posibilidades de desarrollo mental que la 
familia perteneciente a un medio urbano. 

Cuando la familia se encuentra en uno sociedad compleja. su grupo étnico. 
cultural o minoritario puede colocarla en una situación favorable o desfavorable. 
De modo implícito o explícito, el niño o el adolescente aprende o identificarse con 
las norrnos. coacciones y límites que regulan la conducta de loS- miernbros de su 
grupo. 

Las categorías sociales determinan. en gran parte. la conducta de los 
miembros que ta inleciran. les impone unos rnotivos de acción bien definidos. 
Dejan en ellos su irnpr¿nto. muy propio y dift: ... ·rencioda para cado grupo. con uno 
fuerza tan grande que ros hon1b1cs de una rnisn1a época. dan a veces lo 
impresión de no pertenc·ccr o! n1isrno grupo social. 

Finalmente, Roctv-.:..·r scf10!0 que lo~ rnedios de r0ferencia resultan 
irnportontes en ,_:·i r-,1 ... - · <c:i d-_; so-=:¡aii..:c:c:,,::)rl u: quc..·r·--""r i.:JL'nliticor'>C el agente 
socializanle a los riorrn~s cJc.- otro5 m...-:::dio-:; en la ntedida en que. sin pertenecer a 
ellos. torna los n1ock ... !o:; '/ lus vo!orc.:s d·~ a~ucllo:; y S<D inspiro c~n los mismos para 
ejercer su acción socio 1i.<'.onlc-. 

Tanto los rnod:os de refcrencic.l con·10 ros rnedios de pertenencia 
proporcionan fas norrnas, valores y sírnbolos o Jos agentes de socialización. Al 
mismo tien1po. dosatTollon :a identidad de ras personas. La identidad contribuye a 
la estabilidad psíquico y c·s una condición esencial de la madurez de la 
personalidad: cons!ituy0 un rG-quisito previo necesario al funcionamiento social 
armonioso de una f:..>Crsona ..::n su entorno. corno tan .. 1bién a la cohesión de los 
grupos. 

2.1.4 ENCULTURACIÓl·J Y Et·JDOCUt TURJ,CIÓN 

Bock ( 197 7) describe- la enculluración corno la adquisición o aprendizaje 
rnás general de lo cutlurcJ análogo al aprendizaje de lo lengua. En sus propias 
palabras. "fa capoc1dod (iC los sere>s !1urnonos para desarrollar y lransrnilir patrones 
cullurales cornplc;os dept-_~nde ele! lengua;d' (póg. 74). Este proceso dura toda la 
vida: la imitación. lu 1.::nsuñon.<:a verbal y la ir1ferencio tienen una función muy 
importante dentro dc.-: ...... ·~tu p1oceso. De igual n1anera que la incorporación de la 
cultura al individuo •_•curr1~ de n1anera inconsciente. el sisten1a estructurado de la 



lengua es un proceso en gran medida inconsciente. En otras palabras. dentro del 
proceso de socialización lo enculturación reconoce que et lenguaje facilita la 
incorporación de los significados culturales de los e!en1entos que rodean al 
individuo en su grupo social. El dominio del lenguaje se vuelve paralelo al 
conocimiento y dominio de la cultura. 

Por otra parte está el concepto endoculturación. con el cual Fischer (op. 
cit.J refiere a los procesos de aprendizaje por los que el individuo asimila los 
diferentes modelos que Je son propuestos en un repertorio de comportamientos. 

De lo anterior. observamos que enculturoción y c-ndoculturación son dos 
subprocesos dentro del proceso de socialización que se don de manero separada 
y se diferencian el uno del otro por las condiciones en que !;C don. 

2. J .5 DESOCIAL/Z,'-CIÓí·J Y RESOCíALIZACIOr·; 

Los conceptos de desociafizoción y rc-socic:ifizociOn son definidos por Mann 
{op. cit.) con10 elapos dentro del proce!'.;o general do la :iociaJización. "La pn'rnera 
estó consttlUJdo por la cfesoponC:ón clo los volorr:s-cla\/e anteriores y ele conduelas 
de rol que constituyen el corazón del íuncionorniento socio! efe! individuo. Hacer 
desaparecer los hóbilos y octituc:/es previos es un paso preliminar de la 
resociO/izac/ón. La resocial1Zoc1ón es el proceso rnecfionte el cual el grupo llevo al 
individuo o adoptar un con/Unto de rnocfelos efe conducto en suslilución de otros. 
Se pueden desarrollar nuevos valores paro llenar el voc10 clejocfo por lo supresión 
ele los anteriores" (págs. 22 y 23) . Es notable en el tronc:.plantc del inrnigranfe a un 
país con una cultura diferente en gran n1cdido o Ja propia: constituye 
probablernente la más dífíci! pruebo de resociaJizaci6n qu•2 pueda vivirse en la 
edad adufla. No es salvada con éxito por todos. ni a cualquier edad. ni en 
cualesquiera condiciones. Muchas de las veces esta resocializadón del inmigrante 
o una nueva cu/fura de la sociedad que lo "recibe" no suele con1p/etarse hasta al 
cabo de dos o tres generaciones. 

La disfinción pnncipal entre estos do:: procusos es el rnon1ento en que se 
presentan. paro que se pueda dar uno resocia11zación de los personas es 
necesario que prirnero sucumban las anteriores paL'los sociales y de esta formo se 
den poso a las nuevos formas de comporfon1k:nlo qu8 se quieren establecer. 



2.2 VALORES CULTURALES 

Para Jones (op. cit.). decir que los valores se internalizan en el proceso de la 
socialización es suponer que ya no dependen de sus vínculos con los impulsos 
biológicos primarios en los que en un principio se fundaron. 

Montagu {1975). acorde con lo planteado por Janes. expresa que a todo lo 
que sentimos como necesidad le darnos un valor; es por eso que las necesidades 
son el origen de los prin-112ros valores. ya sean necesidades básicas o adquiridas. o 
que sea fuerte o débil su presión. 

La orientociór1 y dirección de !os ns·c:esidades biológicas del organismo 
hun1ano. o valores ors,_-,onisrnicos {con-10 los denomina tv\ontagu). determinan la 
tendencia de los valore~• personate~ del individuo c-n sociedad '/. por Jo tanto. la 
tendencia de los voL::-r'-.. :s 50=1o!e~ fundan 1 ... .::-n1c.:L: .. :s. 

Asch { l 972) n,::is 01;::c- qvc- •.::n lo 111':,tc .. :.r.o cic-1 pensamiento se distinguen dos 
pensan-lientos opuc•'.::cs respecto a les valor·.~:'..>. E! pensamiento tradicional. que 
adopta una posición abso!ulisto .. afirn10 qu•.:- ~,onios capaces de captar que ciertos 
acciones son "incond,cionalrnenle" justa:> y quE.:: o1ros actos son "intrínsicamente" 
injustos. La interpretación relativista de los volorE:-s niega que existo principio alguno 
fijo de valor en las re-lociones hun1anas, ::.ino que los valores están condicionados 
históricamente y/o son relativos a la sociedad .. 

En la definición descriptiva de Jos va:orcs que Fict1ter {op. cit.) encuentra. se 
consideran como valores a todo aquello que es útil, deseable o admirable para 
las personas; el valor es visto como intrínseco a las cosas. o específico para una 
persono en particular. La perspectiva sociclóaica define los valores "como los 
cn"ten"os conforrne el grupo o la sociedad /L'Z!.70 de la irnportoncia de los personas, 
las paulas, los ob/clivos .v los otros ot:..:>jctos ::,oc/oculluroloS' {póg .. 296). 

Al percatarse de que las definicion·~'..> de lo que son los valores han sido 
elaboradas a partir dt: 0:0-squernas porticulure:s propios del investigador que parte 
de ideas preconcebido:;, F1sche:- (op .. cit ,l ¡-_>ror.::ionc una definición general de los 
valores para la psi::o!ogía social: ''Los ~-olor1_'s pueden ser defirudos corno unos 
sisternos de cvo/uoc/ón soc1a! que rr: ..... "'sullon .._"":le• lo interacción cf/nórnica entre el 
individuo y la socit;·yiad, interacción o lrcny-~s ~-7'e,_·· lo cual uno soc;édod o un grupo 
juzga los modos do conducto ~n lvnc1'c_-'Jn :_fr.....• n._""Jrrnas culturales que los sitúan en 



una escala de.7 apreclac1on n1ós o rnenos positiva. los valores pueden ser 
considerados corno los normas culturales del )vicio social' {pág. 29J. 

l\.1lentras Fichter hablo de criterios sociales. Cohen ( l 986J se refiere a estos 
mismos como normas culturales; este úttin10 autor. acorde con lo expresado por 
otros autores. afirma que aquellas son establecidas por un grupo de personas y 
varían de uno cultura a otra. Agrega que toles normas culturales adoptan formas 
muy diferentes, como se presentan o continuación (pág. 45}: 

1. Los valores ~on sentin1ientos enraizados en una sociedad. que 
generalmente señalan las pautas de acción y de comportamiento de los 
individuos. 

2. Los tradiciones son !as forrnos acosturnbradas y usuales de actuar dentro 
de una sociedad. 

3. Las costurnbres tienen 1n1p!icaciones sianificativas acerca de lo correcto e 
incorrecto poro uno sociedad. Los costun1br0s-de una sociedad a menudo están 
incorporadas o su sistema legal y a sus ensei"ianzas religiosas. Las leyes constituyen 
costumbres de~ especial significación. torrnolizados a través de las reglas. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

De su definición de los valores. Fischer {op. cit.) determino tres características 
esencia fes: 

1. Se presentan con-'lo un conjunto de ideales que sirven corno criterios de 
evaluación de lo'.> individuos, de las conductos y de los objetos. 

2. Se organizan en torno o objetivos que ocupan un lugar central en el 
sistema y a partir de los cuales se ordenan los objetivos secundarios en un orden 
jerárquico designado por el término de e'.>cola de valores. 

3. Pueden tener un carácter confradictorio cuando coexisten en uno misma 
sociedad norrnos relativamente opuesras. 

Por otro parte, en la descripción de Fichfer (op. cit.) sobre Jos valores. 
menciona que &!.>los "poseen los COh7Cle//Slicos de ser cornportictos por una 
plvralio'od dr::.,- personas: son /ornados con setiedocf. puesto que sirven para la 



preservación cullurol; su carga ernocionol irnpli'ci!o hace que las personas los 
defiendan inclusive con su prop/o vida; y, por último. se pueden abstraer 
conceplua1n·1en1e-,,• del ob/~to \"Ola.roela pues/o que suponen un acuerdo en/re 
muchos personas' (págs. 296 y 297). Este misn10 autor distingue dos fuentes de los 
valores: los valores externos a los circunstancias y condiciones cuyo valor el 
individuo no puede controlar, y ios valores intrínsecos. cuya fuente tienen origen en 
el individuo y se refieren al reconocirnienfo y apreciación de lo dignidad humana 
que Je confiere un derecho pot ser Jo misma persona responsable de su 
comportamiento. 

2.2.2 LOS Vr\LORES Y SU RELACIÓN CON LAS PAUTAS DE CONDUCTA, LOS ROLES 
SOCIALES. LOS PROCESOS SOCl,\LES Y LAS SrV·JCIONES DE LA CONDUCíA 

Fichter (op. cit.) (~:,.,p!ica que las p-:Jufos d0 comportamiento se combinan 
para formar roles sociales y lo sociedad los reviste con diversos grados de 
va/oración social. A su vez. el funcionorniento efectivo de Jos relaciones entre 
personas y entre grupos depende de su respectiva ejecución de los roles sociales 
que /e corresponden o los personas y a los orupos. "Son los valores sociOles los que 
actúan corno los ailerios poro el tipo efe los paulas ele con1portornien/o que uno 
sociedad aprueba o desaprueba; delerrnh7on los sanciones. es decir. las 
recon1pensas o castigos que 1rnpone y la gravedad de lo sanción es proporci"onol 
o/ volorotnbuido clcornoorrornicnlo'" (pág. 300,l. 

2.2.3 Cl.ASIFICACIÓ1'4 DE LOS VALORES 

Fict1lur cn1pl¿.u trus bases d·2 clasificoclón de los valores: Jo personalidad 
social. lo culturo y la sociedad (pógs. 302 - 30·1}. 

o) El grado d12 obligatoriedad da lugar a una serie continua en la que los 
valores sociales pueden disponerse conceptualmente. es decir, pueden ordenarse 
conforme al grado en que afectan a la personalidad social; los va/ores que lrevan 
consigo lo máximo obligatoriedad moral y ética. suelen ser el núcleo de Jo ética 
personal del individuo, y los valores menos imporiantes e in1perofivos a menudo las 
personas se conforn1an con ellos por conveniencia y por hábito mas que por 
convicción profunda de su valor. 

bJ Los valores soc1ale.s se pueden 1on-1bién disponer en una serie continua 
según t.?J funcionan1ienfo •::isociolivo. Algunos valores sociales son mas importantes 



que otros por la eficacia con que funcionan y por su aptitud por conseguir la 
cooperación entre personas y grupos. En el otro polo están los valores negativos o 
antisociales que constituyen uno zona de conflicto de valores y acentúan la 
confusión entre obligaciones personales y sociales. 

e) La clasiticoción de los valores conforme a su función institucional en la 
cultura responde al uso comente de los térn1inos. El análisis sistemático de los 
valore$ sociales en una culturo revelo que existe un complejo de valores 
emp!eado en cada una de los instituciones principales. Las personas que realizan 
sus funciones en 0! con-espond1G·nle grupo social reconocen que existen ciertos 
valores importantes a lo:; que deben adherirse bajo GI contexto de ese grupo 
social. Los valores que duranle largo tiernpo han sido asociados a cierto 
comportamiento cultural. slrnplif1can y facilitan el funcionamiento de lo institución. 

2.2.4 FUr,lCIÓr·: DE LOS \/,--'\LORES 

Los valores con10 talc-s. Sür1aia F;chter. no <:>on rn•::tas u objetivos para lo 
acción y el pensarniento socia!. No son las cosas que se buscan. sino Jos que dan 
importancia a las cosos quo so bu<:>con. Este autor describe los funciones generales 
de los valores de ro n1anero siguiente {pógs. 304-305}: 

a) proporcionan rned1::::is fócdo:::s para juzgar del valor social de las 
personas y las colectividodcs. 

b) centran ta atención e•:: los p~..:rsonas en objetos cu!furales n-1ateriales 
que se consideran corno (j._:_.suobles. útiles y esenciales. 

e) forrnan un especie- d·.:::- c.:'.>q•_1.::: .. rna d0 corripor1oi"n11._::<nlo aceptado 
socialn1ente. 

d) actúan con10 n1edios de presión y de control social. 

e) son guías para las personas en Ja elección y curnprin1ienlo de los roles 
sociales. 

f) funcionan corno rnedios de solidaridad ya que las personas se sienten 
atraídas por airas personas que· profesan los n-1isrnos valores. 



Estas funciones que cumplen los valores dentro de los grupos sociales van 
marcando las pautas de con1por1amiento de los individuo5. haciéndoles revalorar 
para cada uno de sus actos lo positivo o lo negativo de los mismos. 

2.2.5 VALORES ÚLTIMOS 

El sisten10 d·3 valores difiere de uno cultura a otra. de una época a otra 
dentro de una rnisrna culturo y hasta de una región y clase a otras dentro de una 
misma sociedad. !o que- de:rnuestro ta fl•:.e->..ibilidad y mutabilidad de los valores. Sin 
embargo. un aspee lo in1portante de Jos valores culturales que Fichter { 1978} 
encuentra es su univcr~aJidad. refiriéndose- con esto a que dentro de todas las 
sociedades exist1..:•n d..:.:f(.:rrninados valorc·s rnuy semejantes los cuales denon1ina 
valores últirnos. Basado en lo anterior. serla!a que "/o unidod psiC:¡uico de la 
humanidad se rnan·//r_:-s!a no sólo en la scrnc~,Qnzo fundornenlal de los inteligencias 
y voluntades fJurncnas_ sino lornbién en un n1ln/rnurn de onóloga conciencia 
social' {póg. 308}. 

2.2.6 CONFLICTO DE V.;LORES 

Finalrnenfo. F1chter serlafo que pueden surgir problen1as de los valores 
cuando tlay di:.crepancia entre Jos vo!ores expresados por la culturo y el 
con1por1arnienlo efectivo d·::I pu0b!o. o cuando están en conlliclo los valores de 
las diferentes subgrupos y/o instituciones de to sociedad. 

En el pnrn·~r 1::::,·.1:.0 .::-:: r-robtc•mo ·::,1:,,:1..::Jl se puede de-finir corno "lo dispondad 
entre el nivel de los ve/ores sociOles y el nH·c/ de con1porlon1it:Jnto social. En es/e 
sentido. tiene irnportonc,.a la /crorqu,10 ciu los valores, porque ol ir reolizoncto 
sucesivan1enle los d,.::.·tinlos ob/el1vos accesor/os, lo sociedad conslanternenle 
revisa y elevo sus propios eslóndores'' {póo. 305). 

En el segundo caso, los conflictos de •.1alores "resallan rnós en una sociedad 
pluro!isla, en lo que gran nLin-1ero de gn ... 1pcs cf1feren!cs ponen en1peño en 
rnanlener lo leoltod de sus prop/os n11en1L1ro:; .v hocc~n que sv 1nl!uencio se sienta 
en lasociedodg/oba/' {póg. 306). 

Para codo co5o st:rla!odo por Ficnh_•r, iO'> vulor·.=s ít;;'presen!an un pun10 de 
equilibrio denho de kJ sociedad y en ru n1cdida en que estos sufren una 
descon1pesoción $t: 9cneron discreponci·.::::is •2n ·~I grupo social o entre los grupo~ 
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sociales involucrados. ya sea que estos per1enezcon a la misma sociedad o que se 
trate de diferentes sociedades en conflicto. al defender cada uno sus valores. 

La revisión de los conceptos Socialización y Valores Culturales presentado 
brevemente en este segundo capítulo sirvió para de1errninar la manera en que la 
cultura de una sociedad se vuelve una característica de las personas que 
pertenecen al mismo grupo social. 

Es por n1cdio del proceso do socilización que los individuos hacen parle de 
ellos los elementos qué perleccn al on-1bicnte E:::n que- se desarrollan y conocen los 
significados espccitcos de los e:lcrr1en!os para c-sto arnbiente. Los sujetos aprenden 
por medio de este proceso la n-1anera de con1portarsc y lo que la sociedad 
espera de ellos: se les inculca determinados valores culturales que representarán 
los parámetros conductucles paro todas las personas y el grado de cumplirniento 
de estos determino su adaptabilidad al misnio grupo socio! que los forn1ó. 
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CAPÍTULO TRES: ACULTURACIÓN Y ESTUDIOS 
RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE 
RESIDENCIA EN LA EFECTIVIDAD TRANSCULTURAL 

3.1 ACULTURACIÓN 

En los capítulos anteriores se revisan y exponen de rnonera general los 
conceptos de Cultura. Sociedad. Valores y Proceso de Socialización. con la 
finalidad de scr"'la!ar Ja in1poriancia qu·.;-~ estos olon1entos y procesos. implícitos en la 
formación de las personas, tienen den1ro de !os grupos hurr1onos. Debido a estos 
elementos y proc.::sos culturales. i·::>S i1H.:J1vrduo::; pertenc·::ier!t1.;;'~ o une: sociedad 
determinada poseen cornporlarni--:..•nlos que ros caracterizan y Jos acreditan como 
miembros del sisten-10 social del cuo! surgieron. La transmisión y n1onlenlrniento de 
los elementos cu!turo!es de cualqui•.:~r :.c-cicdad adquieren un significado especial 
en los individuos cuando Ó'.>to:;. ton1on consciencia de que tos elerncntos culturales 
heredados de sus antecesores son pene cJ0 10 que son ellos n1isn1os y. por lo tonto. 
la pérdida de tales e:Jernentos culturo!cs irnp:icaría una ''desaparición'' de estos 
n1isrnos individuos, o la p¿.rdida del ~-,i::::nlin-w:.:nto de identidad. 

No obstantt--::O, dc:nfro ele .::~-tcx, ,~:··:·nc.:::ptos pr0scntacJos e:s necesario la 
inclusión de otro t~rrr 1:no qu...:..• no'; uyu . .::l·: e~ c0n1prendc!' y a 0;.:-.pficar los cornbios 
conductuoles de: las pc:r~.onas de:b.::J·1:. u lcis tronsfcrmocionc-s ocumdas denlro de 
su entorno socicl o p-.:_"r ,:._.¡ tro::.locJc; .'.:J, • i(")~, o..::,··~.onos de ::.u luq.-..:ir de origen a una 
sociedad d1fcre:nk"" <.J lo prop:o foJ k·!ri'•;-1() es /\culturación. e! cual se refiere. a 
grandes rangos. a IC-'S cor11üios ocu1rid0:. 1:r1 ci contexto social de tos pcrzonos y su~ 

consecuentes niodificacicnes conductuCJ!·.~-:. 

Los estudios referentes a !a ocu!turoción tratan de ofrecer respuestas e las 
interrogantes que dio con día se incrernc·nton acerca de los procesos y/o sistemas 
subyacentes en los n1odificocionc-s suscitodos en aquellos sujt~los que se ven 
expuestos al cornt-.li:::> de su entorno sociocultural. La Aculturación. al igual que tos 
conceptos de Sociedad. Cultura. Vo!c-res y Proceso de Soclafizoción. es definída 
según perspectiva de ta disciplina t:iojo Ja cual se estudia esle concepto. El 
propósito de revisor los diversas aportaciones hechas por discipJ;nos que han 
incursionado en la investigación sobre la aculturación. no es et de crear una 
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confusión respecto a cuál de dichas disciplinas tiene el verdadero significado sobre 
lo que es aculturación; lo que se pretende es dar una visión mós completa acerca 
de éste tópico y así poder distinguir aquellos aspectos de la aculturación que 
afectan de manera general a una sociedad. de aquellos que se relacionan 
directamente con la estructura psíquica de las personas. para retomar que ayude 
en el estudio de este tópico. 

3.1.1 DEFlr-JICIÓN DE ACULTURACIÓN 

Los prirncros r&gislros encontrados sobre et estudio de la aculturación y su 
intento por definirla son los de Hers~~ovits {1981). cuando menciona que en 1935 el 
Consejo de tnvesligacioncs de la Ciencia Social presenta una definición que 
sirviera de guía en la investigación de la tronscullvroción. la cual "cornprende 
aquellos fenónu::-nos que resultan donde los grvpos de individuos que tienen 
culluros cf/ferentes /ornan con/ocio con!:nuo de pnf-nera rnono con los 
consiguientes cornbios en los patrones de culturo original de uno de los grupos o 
amboS' (pOg. 565). 

Para Hcrskovit~. la tron:;culluración sigrnf:ca ef estudio de la transmisión 
cultural en n1orcha; no írnplico. de rnoclo o1c1uno. que: !as culturas que toman 
contacto deban distinguirse uno cJ•..:: otro corno ·· ~uperior" o rnás "avanzada". o 
por diferir en alguna otra n>anc:ra cuant1laliva. 

Hers~~ov1ts n1cnciona ton1b16n que los tipos de contacto entre los pueblos 
difieren tonto en los asp0ctos cerno en las •.itucJcione:s bojo las cuales acontece. 
tales corno los segmentos ele población con1r.Yonddos c-n el intercambio. la 
an1istod u hostilidad durante • . .::I inlcrcarnbio cultural y lo similaridad o disparidad de 
los grupos en contacto. Tarnbión refiere que !cis contactos pueden acontecer 
fuera del hábitat oriciinol cJc·! (.::-.1rur.io r0cc:ptor ·;/o ch:~! orupo ciorninante. Los factores 
don1inio ~ocia! y político resu!ton irnpor1antes en lo aceleración o retardo del 
intercan1bio cultural: por U!lirno. en la transculturación el pré~tarno adquirido 
durante los contactos es selectivo. puesto que en !a c::ceptación o resistencia a las 
innovaciones intervienen aspectos h¡stóricos y psicológicos. 

En sus estudios sobre el proceso de aculturación en Brasil. Bastide (1973) 
distingue dos tipos de aculturación que conslltuyen dos mundos opuestos: la 
acutluración materia!. que se inscribe en !os hechos p01ceptible~. y lo aculturación 
formal. que c0nsiste en las lransforn1acioncs o rneramorfosls profundas de la forma 
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de sentir y de aprehender de la conciencia psiquica; o sea. es la aculturación de 
la psiquis y no del grupo social. 

Bastide indica que entre los principales pioneros de la aculturación formal. se 
encuentran R. Allier por un lado y N. Rodrigues por otro al con1ener en sus trabajos 
una descripción sutil de lo que posteriormente Herskovi1s (1981) denominaría 
"fenómenos de reintcrpretación" _ La reinterpretación en Herskovits significa la 
interpre1ación cie \as realidades de la culturo "subyugada" en 1érminos de la 
cultura "dominante" y viceversa. Sin en-1ba1go. debido a que el principal interés 
de Herskovits ero lo r..-::-intcrprelación de la cultura occidental (dominantes) en 
términos de los africanos en el Brasil {subyugados). y a que lo contrario es 
considerado con·io ütnocentrisrno. Bosfide prefiere emplear el término 
aculturación forn1al en lugar de enipleor t..:::stas dos pCJlobros (rcinterpretación y 
eínocentri~n10) r::o:u d•:.:sc11bir lo rnisrno. 

Bost1dü, al _:;,~p.:::::i;cr lo ccullu!c.:c<::.ir' r ..)rrr1ol de ia ccu:tur.:::Jc:ión n-1c:tcrial. explica 
que en su aspecto n1otcria! uno culturo puede ~10b8r desaparecido casi por 
completo y hobt.0:.:r sido absorbida por la culturo don1incnte. y pese a ello las 
estructuras profundos de lo porsonolidcd pueden pcrrrioneccr inalteradas. las 
formas de orS:1an1zoción pu·:·de:n no haber sido afectados. Señalo que debe 
tenerse muy en claro que: 

1. La aculturación formal ~.::::~ ps1cológico. y •.::n consecuencia utilizará los 
métodos de to psicologia y no los de la sociologla o efnoloaío. 

2. Todo L-.:.rn-1u es un princip,o d•:::: organización, y en tal virtud lo que 
deben1os requvr'.r de la psicología G'~ que nos perrni!u ll·.:.-gar a le>s procesos de 
desorgon12oción d-_: k:r:. anti9uos fcorrn·~s de pc-1cepc1ón. r110rT1orizadón. etc .. y a los 
de su reorga111.'.ac1ón ~·~gún norrnCl~. cj1f•::rentes: o.~¡ st:: p·•~.:-lit:-r& otro lern"linologia. los 
procesos de dc:s•...:strucfuración y rr~,_~5truct1.Jroción c:ic__. la ofectivida'-"j y el 
pensan1icn to. 

Por el lado de lo aculturación n1aleriol. Bostidc nos dice que- ésto puede 
actuar anolilicarncnte quebrando los cornplC?jos cu!turotc.:s poro instituir opciones 
dentro de e\lo5. aceptar algunos e!em..::nlos y recho.!ar otros; cada uno de esos 
elementos tiendo a reconstituir lo organización mentol de la psiquis de origen. 
Según el principio de la continuidad. el sincref::;mo en la aculturación material se 
podría sin-ibolizar con uno líneo en cuyos extremos SE:' ut~icaran las culturas que 
entran en contacto. y entre ambos extr.;:.·rnos estuvieran los mezclas resultantes de 
la sustitución en forn1a progresivo de los rasgos cullura!cs in-iplicados. En cambio. la 
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aculturación formol parece realizarse según el principio de ruptura. ya que las 
organizaciones mentales se presentan como "Ge:stállen" y no con10 simples 
sumas de rasgos. 

Finalmente Bastide. refiriéndose a Kant acerca de las distinciones entre las 
formas a prion" y el n1aferial del conocimiento así como su inseparabilidad. 
concluye qut:: ambas forn1as de aculturación. material y formal. actúan siempre 
una dentro d·2: la otra: el carnbio del contenido de ta conciencia determina 
forzosamente. en un rnornento dado. el cambio de fa forma. puesto que no hay 
materia que carezca de forrna; o! principio. la nue'.10 rnatcria queda atrapada en 
las antiguos forrnas. pero luego las hace e~fallor. corno co:1secuencia de la 
incompatibilidad entre las "Ce<:",tó1~cn" que Ja or9on1zan. 

tv1.oor8 (1977) de-fin...:- a la aculturación. corno un cambio ''norn1al'' de las 
culturas por o;::>I contacto •2nfrc ios sociedod•.?s. significa "lo transferencia de 
elementos culturales de uno sociedad a o/ro: los fenórnenos que abarco son 
sumamente distintos y van desde la adopción rela!/vorncnte aislada de un término 
técni'co extranjero. en un lenguaje que carece de su equivalencia, o lo casi 
lronsforn?oc1ón total de sislen1as sociales bojo el &f"ecto de una inf"luencio politica 
"externo··. o el opro..,"echornienlo de modelos prefenbles. en cuanto o producción 
econórnica y organización soc/o/' fpóg. 143}. 

En la ot)ra de 8eaJ5 y Hoije•r ( 1977), la ocuJluroción se define corno el 
"con/acto culturo! que cntrarJa no lo sirnple adoptoc1óo de nuevos ciernen tos a la 
eslrucluro culturo! existente. sino lo signiflcalivo y róp1do reestrucluroc1ón de una 
de los culturas que entran en con/ocio o dt_? ornboS'. Añade que implica un 
número de variables como el <yodo de diferencia culfural. las circunstancias e 
intensidad del carnbio. lo~, ·;:tuaciones cJc supt_·rord.noción-subordinoción, los 
agentes de conlocto y la dirección de Jo corriente cultural. Dependiendo de é$fas 
variables se pueden desarrollar. o v•¿.-ces de nianero ~in1ultónea, los procesos de 
sustitución (s0 udopta un rosuo o un cornplcjo de rasgos que sustituye con las 
mismos funciones a los existentes). adición (se agregan nu~vos rasgos sin sustituir a 
otros}. sincrclisn10 (se niezclan los rasgos forrnondo uno nuevo). deculturollvos 
(pérdidas parciales de rasgos culturales sin sustitución alguno). creativo {ideación 
de nuevas estructuras sin base en las anteriores) y/o recusolivo (los individuos se 
muestran incapaces de aceptar los cambios exigidos}. 

Con10 resultado final de estos procesos y variables puede derivarse: una 
amalgama o osirrnlación. por tornarse indiferenciatc•5 !as culturas involucradas; la 
incorporación de uno cultura a la otra. por la pórdida de independencia; la 
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extinción de uno de tas culturas. cuando deja de funcionar por la pérdida de sus 
miembros: o la adaptación, conseguida por el equilibrio estructural interno y 
externo, adhiriendo nuevos conductas sin abandonar los antiguas. 

Desde el punto de vista antropológico de Beals y Hoijer (op. cit.) et problema 
fundamental de la aculturación son las modificaciones en los sistemas culturales 
que resultan del contacto. y no los cambios en los personalidades individuales. o el 
grado de adaptación a la nueva cultura de los individuos que han emigrado de 
una sociedad a otra. 

De Vos { 1981} sena la que en la acultur.:Jción de Jos individuos son necesarias 
nuevas formas de adaptación socia!. En el intento de éstos adaptaciones pueden 
surgir conflictos ya sc_]a intrapersonalc:s corno interpersonales porque se ven 
implicados con1C,;-:::-.s ;::,n la resolución de l<..::.·a!lades primarias, así como en tos 
sentimientos d0 pertenencia al grupo pr1n~crio de origen. La solución a problemas 
de odopTaci~'n '" .J._:. och::cuoci . .=:,n c:k .. ·í-~·..:.·r idc.· de si •:::·n l:::Js rninorías étnicas 1a 
aculturación inopi:c:<.::: una crienlación 1ncj1viduat o de grupo t1ocia los pautos de la 
mayoría. 

De Vos y vvoootsun-10 (ci1odos p0r D·2\'os op. cit.) rnenc!onan que desde una 
perspectiva psicocullural. los probk .. rnos psicológicos que aparecen con la 
aculturación son niás evidenlcs y urgentes debidos a Ja rapidez con que se están 
llevando a cabo los cambios, debido -:.:i 1-1urnerosas y variados razones. mismo que 
flexibiliza las r1(1•dece~ o dif1cultad0"c> psicológicas subyacentes de culturas 
anteriores. 

DeVos y F.'on1onucci-Ross {citaclos por 00Vos op. cit.) discuten en defalte los 
ra~.gos psicocu!lurolcs que diferencian la rnovilidad individual de la de grupo en las 
minorías étnicas: "los individuos que uslón "pasando" deben cortar sus raices con 
el pasado. rnienhos que los individuos qu('°', corno colectividad. intentan alcanzar 
un estatus supE:-rrc~r en el seno de uno sociedad pluralista mantienen la lealtad 
l1acia sus progenitores" (pág. 118). 

Goode ( 1983} por su parte denornir 10 aculturación al "proceso por el cual 
unos pueblos ad·~ui..:;rcn elen1entos culli,..•rales o partir de otros .. (pág. 59), en donde 
participan mininv::Jnoenle dos sociedude'.> y los elementos culturales fluyen con 
mayor facilidad de un grupo a otro. Este c1utor presento los siguientes principios de 
la aculturación: 



a) Se acepta con mayor facilidad los elementos técnicos que los sistemas 
religiosos o filosóficos. 

b) Cuando se tiene lo oportunidad de elegir. las personas prefieren los 
patrones de cultura urbano. 

Goode también indica la existencia de una dinámica general de la 
aculturación. en la cual se obs~·rva que: 

a) Hoy una niayor tendencia de lo'.> personas a trasladarse hacia zonas 
urbanas cuando el medio rural no satisface sus necesidades básicas o secundarias. 

b) Cuando los conquistadores poseen una tecnología superior. los 
conquistados deben aprender c-J rnanejo do la n1isrna si qu1~~ren sobrevivir bojo ese 
nuevo ambiente. 

c) Lo enseñanza de Jos gobernantes a Jos súbditos debe ser Jo suficiente 
para que funcionen a !os niveles requeridos. pero no acceden a transmitir la 
totalidad de su cultura. pues desean consc"'·or el dc~recho a poseer las mejores 
oportunidades. 

d) El proceso de este op,.3-ndizo¡e. se focílila cuando se aplíca poca fuerza 
en su odrnirnstraci6n. 

e) El nlmo en el proceso d"'-~ ocuJ1u1cci·2n puecJe ser dfstinto en un individuo. 
en una fon1ilio o en un grupo. 

Las definiciones encontradas de cHJlor<~s cJe antropología y ::,ociología 
hacen hincapié en aspectos de ICJ aculturación que tienen que ver con los 
contextos culturales cambiantes que afectan o los individuos. pero que no 
conten1plan Jos aspectos internos de estos; en lo psicología social y en la 
antropologia psicológico se reconocen ',' se remarcan la importancia de estos 
aspectos internos. o psicológicos. por la función que desempeñan en el 
mantenimiento o supresión de pautas de compor1amientos necesarios para 
preservar los normas culturales que sustentan o todos los componentes de una 
sociedad. Ahora toca presentar las investigaciones mós recientes acerca del 
estudio de la aculturación y los diferentes aspectos que han sido tornados en 
cuenla pa:a !rolar de explicarlo y comprenderlo bojo lo perspectiva de lo 
Psicologio Social. 
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Es dentro del estudio realizado por Varela. M. ( 1996) sobre la Evaluación de 
los Efectos que Algunos Rasgos de Personalidad así como la Cultura de Origen 
Presentan sobre la Aculturación. en donde se citan a diversos autores involucrados 
en la investigación de la aculturación. algunos de los cuales hacen hincapié a los 
aspectos internos de la personalidad. En la tabla 3.1 son expuestas de manera 
condensada a los autores y sus definiciones. y en la tablo 3.2 se presentan a los 
autores y sus estudios sobre aculturación. 

Tabla3.l 

GRAVES (1967) La acultuarción psicológica define los cambios 
experin1entados por el individuo al participar de las 
transforn1·:Jci:::::nes ocurridos en su cultura o grupo étnico. 

SZAPOCZNICK Y KURTINES La aculluroción es un proceso bidimensional que 
(1980) implico e\ asimilarse o la culturo extraña asi como el 

reten0r ta cultura de origen de manera simultánea. 

MENA. PADILLA 
MALDONADO ( 1987) 

KEEFE Y PADILLA ( l 987) 

SEGALL Y COL (1990) 

Y La acullurcción se refier0 generalmente a la\ 
honsk~rencia de la culturo de un grupo de personas a 
otro grupo de personas: y rnós cornúnn1ente. se refiere 
a un proceso de can1bio oxpcrimentado por los 
mien-1bros de un grupo minoritario en 1a adopción de la 
culturo del ~1rupo moyoritc~io. 

/\ lrov8s cit.· un 1nodelo n1ulticJirnensiona\ que proponen 
introduc.-::-n ~\ té:c'rmino aculturación selectiva para referir 
la adopción de valores y costun1bres por parie del 
individuo. y quo de n"lanero sin>ultánea mantiene los 
valores y costumbres tradicioflales; reconoce que la 
adquisición de nuevos rasgos o costumbres culturales y 
et abandono de estos n1ismos varían de rasgo a o1ro. 
No obstante. el n1odelo no asurne que un individuo 
bicultural seo surnon1ente hÓbil en ambas culturas. 

El proceso de aculturación ~0 refiere a la influencia de 
los cor:te.><los culturales corribiantes ejercida sobre los 
individuos. 



Tabla 3.1 (Continuación) 

. · ... 
FELDMAN Y ROSENfHAL La aculturación se refiere a los cambios de 
(1990) con1portarr1iento y de valores de un grupo de personas 

corno resultado del contacto directo con una cultura 
diferente. Pero !o aculturación ocurre con10 tal sólo 
cuando la cultura de origen y la cultura huésped 
difieren notab!ernente en cuanto a sus valores. 
actitudes y con1portamientos. Tarnbién se debe de 
considerar que aquellos elernentos centrales o 
medulares de una cultura tradicionalista pueden ser 
relotivon1ente resistentes al cambio, rnientros que 
aquellos que son rncnos irnportantes o periféricos 
pueden can1biar n1ás rápidorncnte. 

MOYERMAN 
(1992) 

Tabla 3.2 

Y FORMAN La aculturación es un proceso mullidirnensional en 
donde los individuos pueden desarrollar una orientación 
biculturol o rr1onocu!tura!. Una orientación biculturol 
involucra ta presencia de un balance de dos culturas 
extremas. y se caracterizado con10 la etapa óptima de 
Ja aculturación. 

BENSON ( 1978) La predicción de la habilidad de un individuo para adaptarse a 
un contexto extranjero es en extren10 difícil porque se ha dado 
rnucha atención a la determinación de posibles predictores. 
pero no se ha prestado lo :;;uficiente atención a la determinación 
de los criterios adecuados para evaluar el desempeño individual 
en contextos extranjeros; tonrpoco se tlon identificado los 
atributos personales necesarios para lograr una exitosa 
adantación. 
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Tabla 3.2 (Continuación) 

>: . 
TRIANDIS. 
SHIMADA Y 

KASHIMA. "1\ n1ayor nivel de aculturación. se observará en el 
VILLAREAL sujeto una n1enor diferencia con la cultura huésped" 

(pág. 45). Es irnportanfe clasificar a los individuos de un 
grupo cultural utilizando índices de aculturación; en el 
proceso de aculturcción los sujetos de la culfuro A que 
van a la culturo B pueden adoptar la postura de: 

(1986) 

Acon1odación. Exaqeración o Afirmación Étnica. 

Las definiciones y ros O'::.tudios de !o:, OL!lores r0visados y citados por Vorelo 
proporcionan uno vi.;1ór1 d·:::: i:::J nouJ:io r1h_.:::n:..>._.T\·.:::ú:J .:Jd do:::: !a c.::ulturación, la cual 
cuenta con diversos aspecto-:; que: c.:;1o<:. uutor·~'> '..on capaces de explicarlo pero 
sólo en dc:terrninaclos a;,pc.:c!o'>. Pc.:10 !a ...:.~¡.:..il1.::o-:::ión de !os osp•.:::ctos psicológicos 
de la aculluración s·n los 1nd•v1,:h_lOS. \r',.:J!l::k1 d•:!sTaca tos 0stucJios de Beny (1980) 
quien. ton•ando de considL·ración qu•:.: !a oculturoción puede acarrear la pérdida 
de alguno de los sisten•as ;n-,;otucrodc•s. ccnc•.:.-ptuolizo: 

··¿a ocullurac.011 no es una obscHc1ón pasivo ni inco/010. Es un 
proceso que m:p/Jco produc/r cul!u10 y recibir culturo. La 
acu!turac1ón es t:;;!Sunc10/rnente c1colivo. f.o acullurac16n no es 
solon1enle un procc-_ ... so externo S.'no que es un calof:¿ador que 
dinon1izo lo 1ntelno d(...~ los 01upos cul/uro/rnente inv·o/ucrodoS' 
(pág.217). -

Además. Beny(op. cit.} proponi.;..· un rnodc!o esquemático que destaca los 
factores Locus. Fuente. Dinórn1ca. Dirección. y Secuencia. los cuales exPfican el 
cambio cultural desde el punto de vista ele lo psicologia. El locus. concerniente a 
la loca!1z.ación del ca~T1bio y a su niv..:::I e.le anúlisis. se divide en sociocultural. 
institucional e individual. En c-1 1ocus individuo! tos cambios incluyen variables 
aclilucJino!es. rnolivocior lOl·¿·s y cognitivc1s. y c·l nivel de análisis tiende a ser 
psico~ocia1 o psicoló~J1ei::-:i. la tuent~:· puede s·::·r interna o cxlcrna: la primera se 
encuontran en la d1fusi<.Jn de--: la culluro o en los progromos de desarrollo. y las 
segunda proviene d·~:.- lo d1nárnico ¡-::.·.sicolü~Jir_:a o psicosociol del grupo social. La 
dirección. o el sentido que.· sigue· el ca~nbio. pued~~! ser hacia la rnodcrnización. lo 
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tradicional o lo novedoso. En la dinámica hace la distinción entre la modernización 
como proceso. del estar modernizado como estado. 

Por último. Berr¡ hace hincapié en la distinción de causa efecto que se 
debe de hacer cuando se trabajo a nivel individual. ya que es irnporiante separar 
los antecedentes psicológicos de los consecuentes psicológicos del individuo. Así 
mismo, dentro de los antecedentes es necesario investigar tanto en los 
antecedentes externos con10 en los internos. Por otro lodo. dentro de los 
consecuentes psicológicos este autor n1arco la distinción entre los cambios 
conductuoles. orientados o nuevos normas. y et estrés de aculturación. referentes 
a la desorganización o desintegración de la conducta que puede acompañar al 
cambio social y cultural. 

Corno par-le final d·2 t.:;:-510 s~cción r1ar•..:.·rno~, rnención de los datos 
presentados en el trab:::::ijo reol1?odo por Vorclo (op. cit). Es1a autora encuentra que 
la aculturación i:-" .. tÓ ccn'..!!'u::-::c) r:=;r le::; c1:rnc.-n:.ion·:::i',: lnf.3graclón. Dominio del 
Idioma. LealkKJ ~1nico. Re~;i:itt.?ncici al Cornb10 y A~1rn:loc:ón. También obsorvó que 
el carnbio sa:::..1~i '/ r.:.::•_•1t.._1r,:.~I .-. ;:·•.)r;._,n ck: n ,:_,_r 1·.::rc r.',-:1: .. :1k::'.o c.:_;~-. .. :.:1 carnbio psicosoc:ial. 
Así mismo. encontró \,::: e:x1stc.:rK:i:::J ch~ '""orioblc-s int0rv1r1:'"2"ntes y dcterrninontes del 
proceso de uculturuc:ión, tol.-::<; e.orno e:-1 íie:rTipo d0 f-?<..;-:,1c.k:ncia. Nacionalidad. y 
Sexo. La vc1ri.:1b!·::: Dornin10 d·..!l 1:-_J 1C•rno fu.-::: la que rrh..:.·jor •.::-x..plicó la varianza de lo 
aculturación. 

3.2 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE 
RESIDENCIA EN LA EFECTIVIDAD TRANSCULTURAL. 

Dentro de:-1 .:::::;tucl10 rcalizud'-:,' p0r Vare:la (op. cit.) se~ citan los trabajos mas 
recientes de investigación conccrrii•::ntcs o !os ',,·ariot::i!os relacionadas con la 
aculturación. realizados por autores pvrtenccienk::.; o! •. :H0~-:J de la psicología social 
quienes han !rolado de detcrrnínrn 1.:=>s factores qui~ puedan explicarla. Varela 
menciona que han '::.ido d1ver~as !as vo1lables relac1onadas en el estudio de la 
aculturaciCin pr~rc1 q 1 .1c. t':n s,1•.:..·nc-ral. se puE.-den cfr;tin<Ju;r las que enfatizan los 
antecedenlc:s del cor11l:1io. d·.::: los consecuentes d·~I nli'.;rno. En los primeros. las 
invesligacionc:. ::.1=: r•..!o..."Ji1~·ur1 ¡"·111_:1p~1trih..::·n1<.~ '.;Ol:.Jrl;:' L:.::i ~~1:.::lilua\:0-s y creencias. y sobre 
la orientación o! lci.;Jru. y. 1...:r1 rr1•,..:-n0r aroc10. c:stón lo:>··, '~~·~l1;di-:Js sobre otras variables 
psicológicas. Sobre ·~'..>los c::.fu,=Jios. Vorclu rncncion(:J c1ui.::: !os lineas de investigación 
se encuentran frogrn•..::ntodus '/ se investiga uno gran conlidod de variables. No 



obstante. encuentro que Beny (op. cit.) propone uno clasificación para tratar de 
organizarlas. tornando en cuenta el n,omento y la condición de: 

\.-el cambio cultural (durante y después de la aculturación) 

2.- el estrés do aculturación (asociado con los cambios sociales y 
culturales). 

Los trabajos de inves1igación concernienles al estudio del tiempo de 
residencia como un factor determinanle en el proceso de aculturación de los 
individuos entran dentro de ta segunda clasificación propuesto por Berry. 

En la tablo 3.3 son presentados en forn-10 cronológica a los autores revisados 
por Vorela que han realizado investigacione:s sobre lo aculturación. los factores 
que tomaron en cons1dc-rorció po:o \u -~vc'.uoción y lo q._,oc: encontraron en sus 
trabajos. 

Otras \n\/E:Sli·~ocioncs reolizod,.::ls y p•.....:::::.•!:corjos en fechas ff'IÓS recientes en 
donde se reporta o\ toclor lienipo de· rcs~d~ncio con10 signif1calivo dentro de los 
resultados enconlrados son prc~.entodas •.)r \ 1u totJlo 3.-1. 

Tabla3.3 

Scott 
(1985) 

y 

.. ·:, 
Scott "'Experiencia de haber 

vivido en diferentes 
culturas; habilidad cun 
un nuevo idioni.a; 
•salud emocional; 
"'estatus 
socioeconón-,lco: 
"'perspectiva optirnislo: 
•dependencia 
afiliativa bajo: 
•solidaridad farnilk::11. 
•iazos interpersonales 
con la comunidad. 

En la evaluación de la satisfacción con 
diforontes aspectos de la vida y su 
desen1peño con diferentes roles de 
ri1igrantes con 3 años de residencia en 
/""'ustra!ia y n1igrantes recién llegados a 
este· pois. encontraron que ambos 
~J1 u pos difirieron en cuanto a nivel de 
odciplación y consideraron que la 
ack...iptcción es un proceso mu\1ifasético. 



Tabla 3.3 (Continuación) 

Richman. Gaviria. •uso del idioma; 
Flaherty y Birfz ( 1987). •costumbres; 

•sociabilidad; 
•discriminación 
percibida; 
•identidad étnica. 

Triandis, Kashirna. Tiempo de residenci::::!: 
Shimada y Villarcal .. aceptación y 
(1986). utilización de los n-1s-a1os 

de comunicación: 
•No. de compar~ero~ 
en el trabajo que no 
sean de la misrna c:lnia: 
·No. de amigos o 
parejo que no sean de 
la mismo etnia. 

La segunda generación de indios 
rurales migrantes a zonas urbanas 
del Perú estó más aculturada y 
percibe menos lo discriminación 
étnica. La primera generación varía 
en cuanto a su nivel de 
aculturación en dintensiones como 
lo edad a la que emigraron y el 
tierr1po de residencia. 

Serlalan el manejo de índices 
aculturación poro clasificar a os 
individuos de un grupo cultural. La 
pc-rccpción del rol y las intenciones 
conductuale·s se caracteriza por la 
acon1odación. mientras que los 
est0rcotipos se caracterizan por la 
afirmación étnica. Con lo anterior. 
den1uestron que el uso de índices 
de aculturación confirman 
diferencias conductuo!es. 

Lee y Cochron Proceso de aj1Jste o En mujeres del Hong Kong con 3 
(1988) uno nueva cultura. ar)os de residir en Conoció el ajuste 

d~2 los sujetos se caracterizó por 
fuertes conf11ctos cotidianos en 
situaciones prócticas. estos 
conflictos tenían que ver con lo 
oposición de valores. lo necesidad 
de: un desarrollo personal. y el 
temor al aislamiento familiar. 
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Tabla 3.3 (Continuación) 

Westerrneyer. Neider •características En el transcurso de 10 anos, un 
grupo de refugiados asióticos 
residentes en los E.U. se observó 
que al cabo de uno década un 
buen nún1ero de los permanecían 
analfabetas y se involucraban 
sentimentalmente con miembros 
de su misn10 cultura. La depresión. 

y Callies ( 1989) sociodernográficas; 

Rueschenberg y 
Buriel (1989) 

•habilidades para 
adaptarse- a la nueva 
cultura; •afiliaciones 
lradicionalcs: 
•pasoliernpos: 
•adquicisiones 
materiales: •problemas 
psicosocioles: 
•autoevaluacianes. 

Estatus generacional; 
•preferencia y destreza 
en el lenguaje usado; 
•fiernpo de residencia. 

sornatización. fobia y autoeslirna 1 
tendían a reducirse con el paso del 
tien1po y con el proceso de 
aculturación. no así la ansiedad, la 
hostilidad y !os sinton1as paranoides. 
que variaron rnuy poco. 

En el funcionan1iE:-nto fan1iliar a 
medida que los descendientes de 
inn1igrantcs se adaptaban mejor. 
comenzaban a involucrarse de 
manera más intensa con los 
sistemas sociales ext0rnos a la 
familia. mientras que el sistema 
farniliar interno pcrn1anecia sin 
carnbios. 

Ward y 
(1992) 

Kcnnedy Relación que :>8 De un grupo de Neozelandeses 
establece entro locu~ 1odicados c.:n Singapur obtuvieron 
de conlrol y dificuttade'.> qu0 el locus de control. la 
sociales durante el satisfacción con las relaciones 
ajuste lranscu1tura1. interpersonales. la dificultad social y 

el contacto con los nativos de la 
cultura t1uésped predicen el estrés 
psicológico. Lo adaptación 
sociocultural fue dependiente del 
tiempo de residencia. de la 
d;stancia cultural y de los 
oroblernas emocionales 



Toblo3.4 

Bagley. C. y Estudiantes 
Copeland, E. ( 1994} africanos después 

de residir 3 años y 
medio en E.U. 

Strobcr. S. (1994) Camboyanos 
Refugiados con un 
tien1po de 
residencia varioble 
entre los 4 meses 
hasta los 8 años 
en el condado dc
Maryland. 

Compararon la imitación de habilidades 
y lo identidad racial de estudiantes 
africanos y afroamericanos en E.U.: entre 
ambos grupos se encontraron 
diferencias significativas en la identidad 
racial. Hubo un efecto de aculturación 
basado en el tiempo de residencia en 
!os E.U .. los sujetos africanos con mayor 
frE-cuencia apoyaban los valores 
Euroon1ericonos de la cultura dominante 
'r' dcvaluobon los d.-:: su propia raza. 

Los CRs. quienes habían recibido 
alención psicológica de las agencias de 
Servicio Social del condado. n-1ostraron 
altos niv&lcs de Angustia Psicológica y 
estaban menos aculturodos que otros 
g1upos 0tnicos de refugiados. Los 
resultados del apoyo social indicaron 
uno inefectividad tonto de los familias 
curnboyanos corno de las con-.unidades \ 
érnicas. así corno de las agencias de 
servicio a la comunidad en la reducción 
de AP. Los dolos son explicados por la 
inconfortobilidod de los CRs con las 
poco familiares agencias de la 
comunidad, además de la ausencia de 
una comunidad camboyano 

reexistente. 



Tabla 3.4 (Continuación) 

..... ·, . '····. 
Btrman y Tyler- ( 1994) Ju dios rusos entre los 18 En la relación identidad 

y 65 años de edad aculturativa y conducta 
refugiados en E.U. aculturaliva hacia la enajenación. 

las personas de rnayor edad se 
relacionaron negativamente con la 
conducta oculturativa y las 
mujeres estuvieron 
significotivarn•2nte mas enajenadas 
que los hombres. El tiempo de 
residencia en E.U. estuvo 
relacionado con un incremento en 
lo identidad y el comportamiento 
americano entre la<;, n1ujcrcs: entre 
los hombres hubo un incrcn1ento 
en la identidad y conducta rusa. La 
aculturación de los rr1ujeres sirvió 
con10 un proceso nivelador que 
implicaba uno clecc1ón entre 
idenlidad y conducta ruso o 
americana. Sin embargo. los 
t-iornbres pudieron identificarse y 
cornportarsc de forn•a adecuado 
en an-1bos culluros. Para todos los 

! 

1 
su¡etos. lo conducto judío estuvo \ 
posiliv-:Hncnte relacionada con la 

1 conducto an1ericana. 

Por otro parte. estó el trabajo de inves1igoción de Vareta M. ( l 996) quien 
estudia la multldimensional del proceso de- ocu1tu1ación de estudiantes extranjeros 
en la Cd. de M8-xico. Los datos encontrados de eslo estudio C:xplorotor:o. indicaron 
que variables corno: dorninio del idioma. búsqueda de riesgos. seguridad. 
estabilidad emocional. extroversión. responsabi!\dad. sociabilidad. lealtad étnica. 
distancia in1erélnica. resistencia a! cambio. ansiudod estado. 'I ansiedad rasgo. 
constituyen factores in•portontes que acon-1pañan e influencian el cambio cultural 
de los sujetos. De E.:sto rnanero. cuando los extranjeros se integran mejor a nuestro 
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país. lo hacen porque don1inan el idioma y se osirnilan o la cultura; sin embargo. 
ellos mantienen lealtad o su otnia original corno resistencia al cambio. 

Quienes mejor se- int.s-gran a nuestro país son los hon1bres europeos, seguidos 
por los hombres latinos; en tcrc0r lugar estón los mujeres latinos y en cuarto las 
mujeres europeas. Los que m·~nos se integron son las muj12r0s norieomericonos y los 
hombres de Europa oriental. 

Los hcn1bres latinos <:.Or) quir:::nv~ rnejor rnonejon el español de México. 
mientras que !as n1ujeres nortcorncriconas y 105 hombres orientales son quienes 
menos lo pueden cniplcor. 

La vanable t1cr.1p.~ ci~ r0sidencio S•...: ....:on:.11¡uy·~ t.:n un cierne:nto importante 
para entendr>r el proc":~so d•:::-::" aculturación a nuestro país. puesto que los datos 
indican que los ax1ro:1¡'-'"fO'.'... o: llegar. o;vstan ¡ cdaptan su forma de 
cornporlanticnto poro integrarse sólo durante a\gc..Jn tien-ipo: se establece la 
suposición de que oc:urr0 durante el periodo niás cercano al arribo. 

Las categorías qu~ Vorc:la obtiL·ne de '>'J estudio indican que serían cuatro 
las óreos principole:s a consicJ0ror en los 05tud'.os de aculturación: el choque y 
ajuste cultural. con uno r-'·..::rspectivo psic:osoc1ai. lo habilidod poro enfrentar el 
proceso de transcu\turoci·::-0r:. !o cornuniccción 1nf..._::rculturaL y quizás los diferentes 
estados de ansicdcJ:...l o~,:->ci,__=ir_-Jc•'>. 

3.2. l ESTUDIOS RELf'. ClOl·U..,DOS CON 01 RAS VARlt\BLES Er'-l LA EFECTIVIDAD 
TRAt'-JSCULTUR/"l 

En la revi-.;ión ele· lch d1fc-rE.·ntcs inve:.tigociones 8xi~tt..:nlc~ acerca de la 
efectividad l1anscu!tu:al1va y los factores quu se han enc::irdrado como de mayor 
peso dentro de esh..o cornpk~jo fen6rneno. la r11ayorio de la veces se encon1raron 
otros variables no conc•:.:-rnientes con e! tiernpo de re~idencia, pero si 
estrecharnente relac1onodas con el proceso de aculturación y que son de gran 
importancia para su con-1prensión y explicación. Por ello. a continuación se 
presentan en la lab!a 3.5 u!i;Junos estudios en los cuales se localizan, dentro de sus 
resultados, los factores que con mayor frecuencia fueron reporiados en la 
totalidad del acervo bibliográfico reunido. 



Tabla3.5 

Ciernen! ( 1986) 

Taiefz ( 1987) 

Me ureas. 
Bebbington y Dcr 
(1989) 

Analizó Ja relación existente entre el dominio del idioma. 
algunas características de la personalidad y aculturación 
entre un grupo de estudiantes canadienses francoparlantes. 
revelando que el dorninio del idioma y aculturación se 
asocian de n1an(~ro si:;Jnificativa con Ja confianza en sí 
misn10. 

En Ja evaluación de un grupo do ancianos americanos 
residentes en París encuentra que- 01 70% cuenta un nivel 
medio a uno alto de intc·c_1rocí~n culturo!. y que el 92% 
alcanzaba un nivel de d·:?slr·~·zo en ol uso del francés. 
factores qu•.=c- 1os hob!!1t.::Jbc: pa:--a pcrtic:ipar en la cultura 
huésped con un nivel de con1petoncia; además, Jos valores¡ 
personales. las redes sociak:.~s y ras características del 
an1biento de- !a cullurol tiué~~pcd fu\tiC-ron un efecto 
irnporionte .::.·r1 lo inf.~grac1ón ~or::iocullural. 

Ob~crvar,.::in quL• ~::-n lo pr,rT1·..::10 c_i~~-n~::o-:-ación de un grupo de 
inrnigronte:, cr10·co-cl1ir_,,iolo'... r::_·n LoncJrc'.;. se adhirió rnós a la 
culturo c.lt~ 0~1;_v_-r1. nw::•nlrc1'.> I_) '.;•_·~Ju/lefa generación de éstos1 
n-i1srno".; ._:.•rr11c¡rc..lr1"::0.;. r..:·r·~'.;eritu un-:::J rnejor integración a la 1 
culturo nuó~pc::-cJ. Lo::. fcF..:lO!E!'.> idenlificación cullural yJ 
dorninio del l•..::-n:-JuOjt~ cstuv1•.::ror1 oltantente correlacionados. 

Beny. Kirn. Po\Ncrs y Consideran que..- cuand·::J Jo:-. individuos ernigran a otra 
Young (1989} sociedad pueden odop!or •:..1c1Jfud•?s congruentes con la 

forrna en corno desean relacionarse con ella. Esos ocHtudes 
incluyen orientaciones 11acia •?l mantcnin-iiento de la cultura 
del propio grupo pero también se incluyen orientaciones 
para establecer contactos con otros grupos. Estos autores 
presentan L1na Escala de Aclitudc-s hacia la Aculturación 
que contiene los siguit~·ntes fac:torc~s: 1.\,sirnilación. Integración. 
Seoaración v Oesinleqrac::íón. 



Tablo 3.5 {continuación) 

Mendoza ( 1989) Describe el desorro!:o cio un inventario sobre estilo de vida 
cultural para rnedir tipo y grado de: aculturación en 
adolescentes y adultos rnéxico-an1ericanos. El instrumento 
rnide las variables: 
l .Niveles de ocultur(_1ci6n c-n 5 dirncnsioncs relativan1ente 
ortogonales. 
2.0btiene los est1n1ados independientes para medir 
resistencia culturo!. incorporación y cambio cultural. 
3.ldentifica las tendencias a observar estilos de vida 
culturales dor-ninanles o no dorninantes. 

Young y Gadner En !o evaluación d:o- 1:::1 r.:..:!c .. :1ción cxis!t:nt.:.: t.:.'n!re- lo adquisición 
(1990) de una nuevo lcr•S:lUO (inglés). aculturación e identidad 

cultural en una n1uc.::.:ra de 8Sludion!(:)S ct--,inos en una 1 

universidad de Co:--1adó. encontraron que las variables: 
actitudinales y los inc:!:cc-s de identificación étnica se 
relacionaron con o:c_J,_H--.c_.-,:, o:>pvctos del d0n1inio del idioma. 
Este dominio del 1r.J1ornu d•...? la cuilura hu8sp·-.:.-d se asoció de 
rnonera significol1vu o <;.-:::ntido de identidad así como la 
identificación con lu c..:1rnunidad huésped. aún cuando no 
se irnplique nece'.>orior 1 1~~nt-s- lo asimilación. 

Honnigan ( 1990) Los variables que se r1an investigado para el ajuste cultural a 
una cultura extrar"\a pu~~den agruparse en las categorías: 
habilidades. lactore::, actitudinales y rasgos de personalidad. 
Los dos primeros cot.--=.~s..1orí-:1s se~ relacionan directamente o un 
proceso de cntrenuniicnto puesto que las personas pueden 
desarrollar las habilrdods-s necesarias pera funcionar en una 
cultura diferente. Du las n1isrnas. la$ siguientes estuvieron 
relacionadas de manera satisfactoria con el funcionamiento 
transcuJtural: habilidades de comunicación e interpersonal 
habilidades orgonL:".ociona!es. la competencia y expertez 
con una área deterrninac1a. la r1abi!idad poro transmitir un 
conocin1iento dc:h-::rniincv..Jo a otra pcr~ona y la habilidad 
paro sacar odctan!I.;:! una situación esffesante. 



Tabla 3.5 (continuación} 

Sodowsky y Plake 
(1991) 

Cui y Van dcr Bcrg 
(1991) 

: : 

Cornentan que la intercorre!ación de los factores prejuicio 
percibido. aculturación y lenguaje empleado de la "Escala 
de Relaciones América-Internacional" diseñada por ellos 
para evaluar el proceso de aculturación en estudiantes y 
acodórnk:os internacionales. apoyan la hipótesis de que la 
aculturación ocurre en diferentes planos que pueden estar o 
no relacionados unos con otros. La aplicación de esta 
escala entre t.=studianles e investigadores residentes en E.U. 
demostró que lo muestra representativa de africanos, 
asiáticos y sudamericanos están rnenos aculturados que la 
rnuestro de europeos en t&rn1inos del prejuicio percibido. de 
lo ob::.crvancio d(;:·: prác:ico'.i culturales. de las relaciones 
socioies v 1..::l•::I uso ele! i-:iio,..ricJ. / 

1 
1-.ria'i.:orc)n lc::i volidc·z do construcción de la efectividad 1 

intcrculfuro!. tos ou!c.)r,~:s v:-.-r·1ulon qu•.:0> r::I constructo teórico 
conris·n0 un conjunto d·:::.· rectores predictores de la 
con1unicuc:iC_,ri y lo odoploción inlerculturol efectiva. De los 
rosullodos scr'ialan qu.:..:: la cfcc!ividod cultural es un factor 
de segundo orden confonnado por tres factores de primer 
orden: con1pctcncia t.:n ro cornunicoción. ernpotía cultural y 
conducto coniunicativo. J 

Chan. S. y Lcong. C. Estuclioron c-1 desafío d8 afrontar 2 culturas diferentes en 
(1994) fornitia::. chino-ornericanos 0n E.U. enfrentados o muchos 

presio1K:s y conflictos. fci\e::, dificultades enfrentados son 
usua!n-H .. ::nte por diferencias •9n las raíces del lenguaje. 
re!lgión y valores culturales básicos. Sin embargo. los 
rnien1bros de !a familia son confrontados con tos cambios en 
er rol y e! estatus debidos a diferentes tipos y niveles de 
aculturaciór1. 
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Tabla 3.5 (continuación) 

Felix-Ortíz. 
Newcomb y Myers 
(1994) 

En la evaluación de los aspectos multidimensionales del 
complejo fenómeno de la identidad cultural entre 
estudiante:; universitarios latinos. encontraron 10 escalas para 
medir identidad cultural; 3 escalas para idioma. 4 escalas 
pera conducta/familiaridad. y 3 escalos para 
actitudes/valores. La conducta y el idioma se diferenciaron 
entre Jos individuos altamente biculturafes. los de 
idenlificación latina. los de identificación americana y los 
sujetos con baios niveles de biculturalidod. 
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CAPÍTULO CUATRO: DESARROLLO METODOLÓGICO 

4. 1. 1 JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial. día con día. se están incrementando los relaciones entre los 
naciones y sus individuos debido a diversos factores de orden económico o social 
tales como: el avance acelerado de la tecnología en sus diversas áreas 
{telecomunicaciones y medicina. por ejemplo}; lo expansión de compañías 
transnacionales poro los cuales no es suficiente el establecimiento de relaciones 
netan,ente mercantile$ con tos otros mercados o los cuales desean abarcar (el 
estudio de mercados represento un papel irriporfante poro el éxito o fracaso de! 
producto); lo disposición do Jos gobiernos al intercambio de sus estudiantes para lo 
formación acadérnica a nivel superior. asi corno !a realización de investigaciones -
sociales en su mayoría- en diferentes contextos culturares; el creciente interés de 
las personas por conocer o emigrar a lugares diferentes el de origen cuando 
disponen de los recursos necesarios para cambiar su residencia; o. en el caso 
menos ofor1unado. Jo rnigroción de personas o familias enteros víctimas de 
conflictos bélicos. desastres naturales quienes muchas de Jos veces se ven 
obligados a dejar sus lugares de origen aún cuando ellos no lo hayan deseado. 
para establecerse en alguna otra región que los acepte y tes garantice su 
bienestar pero. no obstante. /0s resultará extra?io y ajeno a sus estilos de vida 
preestablecidos. 

Todas estos persona::.. quienes experirnentan un cambio cultural ya seo de 
manero voluntaria o involuntario. por un período definido o quizás por el resto de 
sus vidas. sotos o en grupo. conrienzon a desarrollar conductas que les permitar~ 
adaptarse a su nuevo an-1biente. Sin embargo. no todas ras conduelas emergente~ 
a partir de este can-1bio cultural resultan lo suficientemente adecuadas para la 
incorporación satisfactorio del individuo. -éstas llegan incluso a ser un impedimento 
para que el cambio cultural sea superado con éxito. Aún 1-nas. aquellas 
habilidades desarrolladas por un grupo de individuos en lo dificil tarea de 
adoptarse al contexto cultural en el cual se encuentran inmersos no son 
desarrolladas o aceptadas de lo misma manera por cado Individuo. y hay quienes 
demuestran no ser capaces de afrontar la situcJción llegando en algunas de los 
veces hasta el punto de quebrantar su estabilidad psíquica. 
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Dentro del campo de la psicología social. investigadores de diversos países 
se han abocado al estudio del proceso implícito en el can1bio cultural de las 
personas. proceso llamado aculturación o aculturación psicológica. Para ello. se 
ha tratado de detern1inor los factores o variables psicológicas relacionadas con el 
proceso de aculturación y de esta manera poder comprenderla y explicar/a. 

Específicamente hablando sobre Ja investigación del proceso de 
aculturación en México. se desconoce la existencia de estudios anteriores al de 
Vare/o ( 1996} en el con1po de la psicología social en los que se hallan tomado en 
cuento los rasgos de personalidad así como lo cultura de origt.?n en el proceso de 
aculturación de personas que ernigron a nuestro país. Es éste. por lo tanto. el 
primer trabajo de investigación capaz de ofrecernos datos con1pletos que nos 
puedan orientar en el estudio de lo aculturación en México y sirva con10 punto de 
referencia en el desarrollo de investigaciones concernientes a este tópico poco 
explorado en este país. 

Dentro de los resultados encontrados en el estudio. de carócter exploratorio. 
de Vare/a (19?6} procedentes de una muestra de estudiantes extranjero:, 
residentes en la Ciudad de México. eslos indican que uno de los factores que 
morcan diferencias en el nivel de aculturación de las personas extranjeras es el 
liempo de residencia. A diferencia de lo que se podría suponer. los sujetos con 
mayores niveles de aculturación no fueron aquellos que r iabían permanecido 
mayor tiempo en nuestro país sino quienes reportaban fener menos tiempo de 
residir en la culturo mexicana. 

Ante la inquietud surgida por lo encontrado en el estudio de Vare/a (Op. 
Cit.) por saber en qué medida el tiernpo de residencio resufla un factor importante 
a tomar en consideración paro el estudio del proceso de aculturación de 
estudiantes y ocod6micos extranjeros en la Cd. de Mé.xi::::o, se planteó la siguiente 
interrogante: 

4. 1 .2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe uno diferencia en el nivel de aculturación de estudiantes y 
académicos extranjeros en la Ciudad de México dependiendo del tien1po de 
residencia? 
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4. 1.3 OBJETIVO 

Determinar si el tiempo de residencia de estudiantes y académicos 
extranjeros en lo Ciudad de México es un factor influyente para el nivel de 
aculturación de los mismos. 

4.1.4 ESPECIFICACIÓN De LAS HIPÓTESIS 

Hi: Sí existen diferencias en el nivel de aculturación entre 
estudiantes y académicos extranjeros con residencia en México de 
24 meses ó mós y estudiantes extranjeros con residencia en Méxlco 
de 23 meses o menos. 

Ha: No existen diferencias en el nivel de aculluroció~ entre 
estudiantes y académicos extranj~ros con residencia en México de 24 
meses ó mós y estudiantes extranjeros con residencia en México con 
23 rneses o meno:;. 

4. 1.5 VARIABLE INDEPENDIENTE 

TIEMPO DE RESlDEr-JCll' .... : 
Definido operac1ona!n•ente con10 el período de tiempo continuo que 
permanece el individuo radicando en el n-1isrno lugar. 

TIEMPO DE RESIDENCIA: 
Definido conceptualrnente como el número de 
sujetos de permanecer en MCxico. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ACULTURACIÓN: 

meses que tienen los 

rv'edido operacionalmt.~nte corno la calificación total obtenida por 
el sujeto en el cuestionono: a mayor calificación obtenida. mayor 
será el nivel de aculturación. 



ACULTURACIÓN: 
Definido conceptualmente por Beny (citado por Varela. 1996} 
"corno un proceso que implica producir cu/luro y recibir cultura. la 
aculturación no es sólo un proceso externo sino que es un 
catalizador que d/narnizo lo interno de los grupos cullurolrnente 
involucrodoS'. 

4.1.6 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El instrun1ento empleado para medir nivel de aculturación fue la Escala de 
Aculturación desarrollada por Vorela. 1 996. Esta escalo la constituyen 57 reactivos
afirmociones que se contestan de manera similar a las escotas de actitud tipo Likert 
con cinco intervalos de respuesta pero. en esta ocasión. la autora de la Escala de 
Aculturación hace omisión del intervalo medio con el cual sólo se obtienen 
respuestas neutros por parte de los respondientes. y el objetivo fue presionar a los 
sujetos poro que no diesen este tipo de respuestas. 

La Escala de Aculturación fue sometida a un proceso de validación y 
confiabilización o lrovés del análisis de consistencia interno y del análisis de 
estructura factorial. Los 5 factores principales que la conformaron en el estudio 
inicial de formación fueron: Integración. Dominio del Idioma. Resistencia al 
Cambio. lealtad Étnica. r-'\siniiloción: estos factores e;...plicoron el 57.9 % de la 
varianza total. 

4. 1 .7 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se trata de un estudio correlaciona! que busca 
determinar la influencia del tiempo de residencia sobre el nivel de aculturación de 
los extranjeros encuestados. que han emigrado a éste país para realizar estudios 
de nivel superior. 

4.1.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El nombre que recibe este lipo de diseño no-experimental se denomina EX 
POST FACTO puesto que en el e~tudio con Jos extranjeros. al investigar Ja Influencia 
del tiempo de residencia sobre el nivel de aculturación. no se tuvo control ni se 
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manipuló el prin1er factor. infiriendo que los relaciones entre el tiempo de 
residencia y el nivel de aculturación se derivaban por variaciones concomitantes. 

Se trabajó con dos tipos de población. una que tuviera hasta 23 meses de 
residir en la Cd. de México y otra que tuviera 24 meses o más de residir en la Cd. de 
México. 

Para el primer grupo poblacional. !a rnayoría de los sujetos se localizaron en 
el Centro de Enseñanza Para Extranjeros de la Uf"-J,.'\M. quienes están ahí paro el 
aprendizaje y/o perfeccionamiento del o~poi1ol principalmente. Es por eso que 
permanecen en lo Cd. de México por 6 rriesos en promedio. 

Para el segundo grupo poblacionol. se tuvo que acudir a los restantes 
centros educativos y o tas instalacionc:"s de· los organizaciones mencionadas 
anteriormente. Corno en esta rnucstra pobloc1onol ss- requería que Jos estudiantes 
tuvieran por ro rr1•-='nos ::.' cJños do rcsid;r en 1-.=J Cd. dü t·.\é;.:.ico. no se podía tornar en 
cuento a todos los s-o::.tudiantes o docentes encontrados en tales lugares y el 
número de sujetos por11cipantes se reducía. increnlenlándose la necesidad de 
recurrir a la rnayor con11dod de Jugares pos:bles en donde se pudiera encontrar a 
los extranjeros que cubrieron con este requisito. 

4.2. 1 POBLACIÓN 

Por la nafura;ezo de Ja investigación se juzgó adecuado ernplear el 
mue-,freo por convcni0ncia. En este caso. se tomaron en cuenta a todos los 
estudiantes y docentes e..<tranjeros de cualquier nacionalidad que accedieron a 
contestar la Escala de.~ Aculturación y que odcn1ás comprendían en forma escrita 
el idion10 cspafioJ. En lodos los casos los extranjeros recibían o impartían algún(osJ 
curso(sj en los siguientes centros educativos: Centro de Enscr-1anza Para Extranjeros 
de la UNAM; Los Facuf!adG•s de Ciencias Políticas, Psicología, Filosofía y Letras de la 
UNAM; Centro de Ensenanza de Lenguas Extranjeros de la UNAM; Escuela Nacional 
de Antropología e Historia de fa SEP; Centro de lnvestigacione5 Avanzados del IPN; 
Colegio de México; Focu/lad Lafinoan1oricana de Ciencias Sociales; Instituto 
Goethe: y, Escuela de Son Carlos. 

Ademós. se acudió a la:> instalaciones de la Secretaría de Relaciones 
E·-:teriores. la Embajada de Haití y El Hospital General de la Ciudad de México. 

55 



4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS 

Los sujetos participantes en esta investigación fueron 238 estudiantes y 
académicos extranjeros. 1 15 hombres y 123 mujeres. que impartían o recibían 
cursos a nivel licenciatura o de posgrado en diferentes instituciones educativos de 
nivel superior en la Ciudad de México. 

Sus edades comprendieron un rango de los 18 a los 56 años de edad. El 
promedio de edad fue de 29. con una desviación estándar de 8.40 (Tabla 4.1 ). 

TABLA4.1 Edad 

Edad Porcentaje 

18 - 23 años 27.4 % 

24 - 29 años 30.0% 

30- 35 anos 23.63 

36 - 40 años 8.0% 

40- 56 anos 11.03 

Número de Su¡etos: 237 

El estado civil de los respondientes (Tabla 4.2) se distribuyó de la siguiente 
manera: un 66 "}~ eran solteros. 2.1 % vivían en unión libre. 26.5 % estaban casados. 
y el 2.5 % eran divorciados. Un 2.9 % de los sujetos no especificó su estado civil. 

En cuanto a la pregunta sobre ¿Con quién vivían?. el 33.0 % de los 
extranjeros reportaron vivir con personas de su mismo nacionalidad y el 22.0 % 
indicó que vivían con familiares de la misma nacionalidad. El 50.0 3 no especificó si 
vivían con otras personas. y si estas eran mexicanas o de otra nacionalidad porque 
se limitaron a contestar con un si o no en los espacios de respuesta de los datos 
solicitados (Tabla 4.3). 
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TABLA 4.2 Estado Civil 

Es1ado Civil Porcentaie 

Soltero 66.0 % 

Casado 26.5 '}~ 

Unión Libre 2. 1 % 

Di"'orciado o Viud~º~-i-=2=.5~%~---i 

Sin Dato 2.9% 

Número de sLijetos: ::?31. 

TABLA 4.3 ¿Con quienes viven? 

Personas con quienes viven Frecuencias 

Familiares de la misma Nacionalldad 22.0% 

Personas de su rnisma Nacionalidad 33.0% 

Con otras pt:?rsonas o solos 50.0% 

Número de SuJetos: .?3 J. 

El tiempo de residencia para ambos grupos de extranjeros (Tabla 4.4} tuvo 
uno ligera carga n1ayor del 52.3 % en los sujetos con menos de dos años 
permanecer en México. El segundo grupo se subdividió en los que tenían de 2 a 
menos de 10 años {38.3 %} y los que tenían de 10 años en adelante residiendo en 
éste país (9.4 %). 
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TABLA 4.4 Tiempo de Residencia 

Meses de Residir en México Porcentaie 

001 - 023 nieses 52.3% 

!--------------+Menos de 2 años 

024 - 3 1 6 meses 47.7% 
De 2 o mas de 25 anos 

Número de su¡etos: 235. 

La escolaridad del padre (Tabla 4.5) reportada por los sujetos. indica que el 
13.4 % cuentan con estudios de posgrado (diplomados. maestrías o doctorados}. 
el 36.6 % tiene un nivel superior de estudios (licenciatura. ingeniería). el 19.7 % 
alcanzó a cubrir estudios medios (preparatoria. técnicos). el 16.8 % terminó la 
educación básica {primaria y/o secundaria). y sólo un 2.1 % reportado no contaba 
con ningún tipo de estudios. El 1 1 .3 % restante no reportó la escolaridad o no fue 
especificada. 

TABLA 4.5 Escolaridad del Padre 

Grado de Estudios Porcentaie 

Posarado 13.4% 

Superior 36.6% 

Media 19.7 % 

Bósica 16.8% 

Ninauno 2.1 % 

Sin Dalo 11.3% 

Numero de Su1etos: 21 1. 
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Los porcentajes de la escolaridad de la madre {TABLA 4.6) se distribuyeron 
en. 02.9 % con nivel de posgrado, el 23.0 % de estas con estudios superiores. las 
mas 33.5% contaban con educación media o con cursos de nivel bósico 31 .6 %. 
sólo un 05.6 % no contaba con ningún tipo de instrucción y el 09.1 % de los 
encuestados no especificó la C!.coloridad. 

TABLA 4.6 Escotaridad de lo tv'lodre 

Grado de Estudios Porcentoies 

Posarodo 02.9% 

Suoerior 23.0% 

Medio 33.5% 

Básico 31.6 % 

Ninquno 09.1 % 

Sin Dato 05.6% 

Número de Su¡etos: :?O?. 

Los dalo5 corrt?;.,pondientes a lo nacionalidad de Jos sujetos se muestran en 
la tablo 4.7. En C!>lo se puede apreciar que los sujetos provenientes de tan solo 
cuatro piases. Estados Unidos. Japón. Alemania y Cuba. conforman el 48.73 de la 
población total. porcentaje que representa casi lo mitad de la población 
estudiada. 

4.2.3 PROCEDIMIENTO 

La aplicac1ón ae los cuestionarios fue realizada de manera individual en la 
niayoria de los cosos. o de manera grupal cuando se localizaban a varios 
extranjeros reunidos a la vez. Antes de que cornenzaran a morcar sus respuestas. se 
verificaba que los inslruccione$ fueron comprendidos y se aclaraba cualquier 
duda surgida a lo lor90 del cuestionario. Una vez finalizado el llenado de este se 
reiteraba la pregunto de si no 1"1abían tenido alguna dudo en cualquiera de los 



enunciados al momento de marcar su respuesta. para asegurar que los sujetos 
participantes hayan contestado de la manera en que ellos consideraban 
adecuada. 

TABLA 4.7 País de Origen 

Para la obtención de lo~ datos producto de los diferentes anál:sis 
estadís1icos practicados. se empleó et paquete estadístico SPSS paro PC en 
todos los casos. 

En primer lugar se determinó la estructura factorial y de consistencia interna 
de la escala de aculturación. obteniendo la validez interna y la estructuro factorial 
por medio de los procesos estadísticos: análisis factorial. análisis de correlación. 
análisis factorial forzado. y a análisis de consistencia interna de Cronbach en el 
orden que se rnencional. Una vez obtenidos los factores que conformaban la 
escala. estos fueron manejados como variables y se sometieron a análisis de 
covorianza para determinar si existían asociaciones significativos entre las variables: 
análisis de varianza para observar las diferencias entre los grupos; coeficiente de 
correlación de Pearson para la relación entre las variables: y la prueba T de 
student para comparar las medias presentadas por cada grupo. 



CAPÍTULO CINCO: ESTRUCTURA FACTORIAL Y DE 
CONSISTENCIA INTERNA DE LA ESCALA DE ACULTURACIÓN 

En estructura factorial y de consistencia interna de la Escala de 
Aculturación se d·2scriben las pruebas estadísticas utilizadas en el 
procesamiento de los datos que se obtuvieron a través de la Escala de 
Aculturación desarrollada por Varcla { 1996). poro medir el nivel de aculturación 
de los 238 estudiantes y acadérnicos extranjeros participantes en estc1 
investigación de tesis_ 

La validez interna de la Escala de Aculturación (Varela. 1996). fue 
obtenida por n1c-c1:0 de los procesos cslodísticos: análisis factorial, análisis de 
correlación. análisis factorial forzado. y análisis de consistencia interna de 
Cronbach. 

Corno prin1er paso. lo:; datos obtenidos por rn0dio de los 238 
cuestionarios fueron sornctidos a un análisis factorial paro detector los factores 
o componentes principales que conforn1on la escala y que explican las 
relaciones observados en los datos. 

Seguido o esto. se:- procedió a realizar una rotación ortogonal (varimax en 
lenguaje SPSSPC) 10 cual logró lo con ... '•_j-rqencia en 2~1 interacciones nos arrojó 
1 7 factores. 

Se retuvieron los primeros 17 toctores basándonos en los criterios de que 
el valor cigcn del Ültirno factor ero mayor a 1 ( 1 .04383). y o que el porcentaje 
de la varianza acumulada de éslos a!canzaban a explicar el 65.2 % de la 
misma. 

La factores resultantes fueron sornelidos a anólisis de consistencia interna 
de Cronbach paro asignar dentro de los factores únicamente aquellos 
reactivos cuya carga factorial no fuera menor a 0.30. 
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TABLA 5.1 FACTORES RESULTANTES DE LA ESCALA DE ACULTURACIÓN CON 
VALORES EIGEN. PORCENTAJES DE VARIANZA EXPLICADA Y VARIANZA 
ACUMULADA 

~-------· j---9.0829~ó----:--~--15.9 ___ ---- 15_9~-. --+ ·------~ 
1 -.::l.,?_1866 _________ _§~9__ ¡. _______ 22.8__ l 

, .......... 3 ·¡ -- 3.4.:)E\?2... 6.0 
1
1 ... . 28 .. B. .. ¡ .. ·····,' 

r· 4 , 2_45190 4.3 ...... 
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..... "· 1.6.0.1. 1.0 2.8 1 42.9- - -- r---1 -:--:i 

~--~ª ·- _l_:_;i_':?-1.?-9 ___________ _2_:_~--- ¡ ----~~~-·-? ___ _ 
, ...... ?... r 1.45?<?.:?. .. 2.6 -- 1-· 48.1 -··-·-·¡----6----1 
í 10 1 1.37452 ' 2,"_ i -·-----~Q.2__ ___ i 4 i 
1 1 1 ¡-·-·1-:3292:J::-----·----- 2.3 i y:> 8 --:··----3----¡ :···· +f----+- L2_5_?-ª§ _________ ~:_z___ ¡· ·-----~-?.i__l~ _______ J ___________ ~~~-~ 

·_, -~------- 1- i~~:!~1-------- u --r---~-~ -~---- ~ -~ 
~----+~- 1 126<;>.6_ 29 

1 
_ __6n 1 2 

1~- n= 238__ _ 1.04383 1:8 ______ L ______ ~~~--~---I== 3~-=-----
·=· Se presentan únicamente los factores cuyo valor Eigen es mayor que uno. 
•:··:· Algunos reactivos presentan cargo factorial en más de un factor. 

Con Jos diecisiete factores conformados por los reactivos seleccionados 
se realizó un factorial de segundo orden obteniéndose 5 factores que 
alcanzaban a explicar el 65. l % de la vanan;:a. 

Corno siguiente paso. los cinco factores fueron sometidos a análisis de 
consistencia interna de Cronbach arrojóndonos los resultados mostrados en la 
tabla 5.2. 
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Tabla 5.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA PARA LOS 
FACTORES DE ACULTURACIÓN 

---~-------T--=----··=1 
- - ··•·-------i-------~ 

i ----·--··-·-------- ·¡-------' 
! 
·:. -~~~0~~75·-

·=· Nún10ro dG reactivo 
·:··:· Coeficiente de correlación ítem-test 

a Coeficiente alfa 

La escala de aculturación quedó conformada por cinco factores. pero ei 
quinto factor fue descartado por presen!ar un alfa de 0.5475 el cual queda por 
debajo del criterio establecido por r-.Junally ( 1995) de 0.60 para el coeficiente 
alfa. 

Posteriormente se procedió a estructurar los factores de cada escala con 
los reactivos que los conforn-ioban. así corno a non1brorlos dependiendo de la 
dimensión conceptual que les subyacía_ 



FACTOR No. 1 AJUSTE TRANSCULTURAL 

ti .0 .. ~"? ;~: :;.-1~~~"'~ :~J{;;;t:" ~Zf"-;;. t~z~;~uSTE ~Rft,t.NS$ZULTU.RAC h:, ~ ;~;::;_;~i:,,,~:f~;;¿~;-":' J;)~v~~ ,,:; ;,.,.~~:; 
'Es Jcúña'nlréisfai::ió"6~~000s,1& oSP.~ct8!.·~~·1a' vldÓ ·ci>fldtél'ña':ae"que eri 
to .So<:reeidd me~n<í ·tas ~nos '<ir'íe'Geritran demo!iladas -diferencias 
.~Qfresus'estflosde'vla<:J y'la de los meXJcÓnos, por IO CUalCOn$lderan que 
Ün' roeJór ajuste a ésfe país va mós orló- Cle sus capacldode5 e fn'ter-ese's; 
:.<u1te,esto. optan por lo búsqueda de elementos propios de su cultura de 
· " eh estiman. ve lci inte aclón o éste 1s no es necesario., , , , ' 
i ... L~.- J~_l) __ §:::i.t.~ .. P.s:?.f~ ... 1::1~ pq_5:q_qg Jº:>. P~C?.T.~.~--~-º-~-~-~.!.9.~:. ........................ _ ............................. . 
' 2. En México no he podido arreglar ningún asunto solo. he tenido que 

. ··-·-·· P.~.9.(~_9y~_c;J_q.. .. . .... .. -· . .. . ............... ··- .. 
3. Cor:i mucha frecuencia extraño!~ con1Jda_de rni_f20Í5. 
-~1~-~t0e~ ~~~~!·o-t~1ste--p~~qüe·7a1t~:~-0e:·h-; -p~~~-7e·g~~~9.r.0-i~--q-~-l¡--p~ ~~~--~-. -
5. Cuando me siento enfermo desearía que viniera un n1édico de mi 

~----- _________ "_. ___________ ._ _____ ---------------··------· ··-- ·-···--------

~-- - N<:=> ~e~is_t<:=>.l?s des~o~.q~_r:egres_?r .. ~ mi p_qís.:. 
7. No me interesa integrarme a este país porque estoy de poso. 

r:i.?. pienso_ q~eqarf"1:1e . 
• 3;~_:____E'_2!:_ __ f"!l_q_~_g_~~--q_l!ic~q i__l} __ l_~gr _qr!'0E.'. ? ry~q~ic:9_._ 09 .. P.~-~-9_?_. __ _ 
~-- ... ~e siento soto en f'l\éxico. 
l O. Aún cuando entiendo bien el espariol. prefiero que n1c hablen 

: en mi idioma natal. 
¡ J .. 1 .. : -~-~e:o q~~~~~~ eqc¡:.~;oq~~~Ol~~~¡;_-~-~-Slc p~~~--------~-- -··-· "·-·---·--·--
i 1 2. Prefiero reunirme con jóvenes de r:r1i país. 
Í 13. Ouisier~ que entendieran qC-.;-n;;·p~cd~Ociaptarn~~--a-c~- país 

~-- tan_9ifei:._ente. _____ ----------·--- -··---~--~- ..... --·--------
: l 4. No me divierto mucho en las rcunione:s a las que n1e hun invitado 

19'.i. r:r-1~".Si~9.-~.<?_S. 
L 1 5. Lq~ rnexicano~cn_§'_discrimiQ_(l0_p?_r:_ _s~i .. ~:'.'':.tranjero_.:_ ____ ------~-------

64 



FACTOR No. 2 DESTREZA PARA ESTABLECER RELACIONES 

• · • ·, < • ': -o·;·.,'-OESlREZA PARA ESTABLECER~ELACIONES . -' ' . 
consis¡e·'én ~Í-:~1' Clóii'ilti~:ei ldlomci espor\of para' eomunlcorse con los demós 
y ser ca¡::)\::.z ·.de" esté:?t;l.íeéEir' liná' eomúnléé'!'ción .racional. Es usar el' ld!é)n)O' 
español·parg logror"Bó1eoé!<;>r fqs costumbres~ y tormos de trabajar (eslqos'de 
vJ~o) ~~º J?,~#.~~9.~~m:.,~~~n~~ pa~á s~ ~pt~~f ,Y <L~nflrs8 ·~n co~~~ ~"~~ 
fas r:sonasmexlé:dnosc-~~"~"'·~"; r~;,,·_,, ¡ .. ~"0-~&~k~t-:..~~~- ... ..-~¿;~4~-,,¡, .......... ;¡J(... ,~.... "..;,.,<-· -- ,,,,j, 

i 1. Hablo m~bien el español. 

¡.;?.: ----~-0.f!~.r:-'.~C? .. rr:i.~.Y -~i.E:~ -~I esp9ñ9t_: ........ . 
¡ 3. Puedo con1unicarn1~~.JQ.s:i!mentg en C:~P9~_(?,!_. _____ -~----~-- -----------
/..~~--- ~q~ __ rnexicar:-ios me aceptan f?_c;il~_enfe_ 
· 5. El principal prob!erno que tengo para odaptarrr10 a t ... '\éxico 

no es el idioma 
~-- ..... . 
~É..:_-~Q_Q_!_s?_Q_g_s __ !c:J_~_R~·_r?C?r!as_r!_!.q_ .. ~-9-.~.':-!nis=.'=2 .S:~r.1 q"?f:~~!S.?L: ___ --·- _ 
i ?.'. ... Si~r:1to COr:1fian::a t::n !os rnexis:anos. 
L~ T 01J.99.._.Y_Cl __ !?.l!.9 ~ .fl.ú~1e_r_o d_e __ 9_i:-:!:1_ig_q_:; __ r1:!~xi_cq~ o_s. _ 
:.?.: .. _ .. ':'-'.\e gusta platicar cc)n ~odos en esp~_nol. 
] 10. Con mis con1pcúlc-ros 1_·r·1 la universidad no tK: logrado 

·~; __ ha~_I-~r::_1_~.?_r:'JtS?.L~S1u1p0 ~e .. ~r..C?..9S:Jl?:.. _ --·-··-·-··--·----------~ 
[.1...1 . .- E_r_i_f-...'\0-xico no st.::.· r..::::i cJonde ir yo_sea que este~ triste o aleare_._ 
; 12. Hago !o r:::.,osibl·~ pcr nprcndcr rópidornentc las costumbres de los 
¡ f!:l.~xicanos. 
L_L;3:._~_C!_~~-~S:.9. .. '.J.l.~_ s~ento cor!:C?. ~!}_ __ mi ~2~.9~. 

FACTOR No.3 ID[NílrlCACIÓN 

. . ~ - IDENTIFICACIÓN ' 
Se reflete a la semejanza percibida por las personas entre ella• mlsmas y la 
culturo rrl"exicano. tonto por tener una buena estancia dentro de és1a 
corno or el a raclo de hacer uso del Idioma afiol. 
l l - En México he p_S"l_¿_g_Qº.!9..~J!!.~~:>res mome0.!2_~_: _____________ _ 
! 2. Me he identificado mucho con la cultura de México. 
¡_·~-~~"E·~··M;g;;_~iC0 .. 6-i_~ ·i-~i_eíl!_q c;g~~~-9. Q_6-iii!~~·q·~_q_; . . . .. 
¡ 4 .. fV>~ .91.!?ta platicar con todos en es pano!. 
l~:_-~{;·_i::~_9 ·q~e _f""!C? _r:ric equivoqué ~i . .':'.~.r.'i!. .. q.9stc. país:. 
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FACTOR No. 4 DIFICULTAD EN LA ASIMILACIÓN 

~· ·,,,, f ~." '"'· '-<'.'\'""DlflCULTAD'EÑ tA·AStMlcAC:IO.N' '·~."'- »p~_.- , •• °'' :;' 
B-:;':SJ .eStuefi.ó·::Clve,.·:""ticicerl · taS c~\-.... •~':"Oa~' Poro -éc>iñpj-eóder 10 
exptes¡Ones Jdiomóilcos así como paro' manifestar comi:>ortomlenlos 
;Similares b los o~aélos en ros as~t0s,reng1osos y recreativos de 
este país. cori el flf) l0grar un mayor3ovólucromlento en la cullura 
mexicana exce - tuOnao tos aspectos aVsic:is:.-.~·:.,,..,~ .. :.~1'! .,~:~ """ "~,~:.:..»""-"' .... -~--. ~ 
: .. 1 ... -~~--0~c;:~~.SJE.i.Q .. ~.C?0C?_<;:~~--'-q? .sn.~hg~_y ~~r.r9D.~.~-.9.~-- i'.'0.~-~1~5?. ..... 
= 2. Para conocer bien la cuJ1ura de tv1éxico hay que entender 

bien sus exJ?_r_~l?IJ.~2._!._diomáticos..:.-...... ___________________________ -~~ 
~3. ~.0. .. 0'1.e gy_st~ ~ón,o se tjiv_!~i:-t~.'! _(9_s __ r'0e~_icq00~. .. ... __ _ 
~_lj_g__y_<;:Q02_S:gt_)(__~~l~}?..~9.tl92-t.l_cstos i:-~Jigi__q~_q;;_q~--~~'."Si.~g~- .. ~-~. ______ _ 
5 .. No hay.que celebrar y con1pq~tir los fiestas c_iyi!c~ d~ tv1é,..ico. 1 
6. No rne divi0rto n lUCho en los reuniones a las que me t1an . -·· 

.invi~.C?.dO los mc:·,icor.os. . .... 

Estos cuatro focroros que se ol-:>luvieror. por rnedio de los análisis 
estadísticos. se proccd:ó o n1aneJarlos como los variables que en conjunto 
conformaban a la c·sco!o de aculturación en este estudio_ 

En el siguient8 capitulo !:on presentados los procediernientos estadísticos 
emplados poro el análisis de estos cuatro factores resultantes y tos valores que 
muestran las relaciones entre estas cuatro dimensiones que conjuntamente 
representan el nivel de aculturación de los sujetos participantes para esta 
investigación. 



FACTOR No. 4 DIFICULTAD EN LA ASIMILACIÓN 

''''··· ''~' • "' . • :<'!V;?:¿;OlFlCULTAD EN~ ASIM(úAC:IÓl';I' ~:,, "'': ~ • ;' - , ' 
Es' i"el '~S:f~eü~ .~:q1J~~::_iiacen, ~·las • ·~s?"?~. ·wro s ~o,inP,-ender ·lo 
expresiones idíom6tlca$ así como para, manifestar compórtamlenlos 
'kimilares'.a los o~ados en los aspek¡t<>S'rénglosos y recreativos de 
'esle. pqís. con el fli:i lograr un maYor JÓitOlucromiento en lo cultura 
m6íclccma:éxceptúanélo tos asi:>ecibs C!V1ies,·.,,~.· ,,; >.: ,.,:,;,,,.,.;_;:~-. .... _~·-'· ... ;, 

~ .~ .. · ... ~.~ .. Cl.~C~~-q~_i.? ... <::;'.9.l}.9~er_l_9s_ qj_~_t°'!.'?.~.Y.T.~.f~.q~-~-~ .. ?§'...t.0.~-~~~-9..· .. _. _ 
· 2. Para conocer bien la cultura de México hay que entender 

.. bien sus ~_r-~_~i.?.Q~~-J~J.Q_Qlátic~------------------------- ---------l 
:3~.f~o r:r!E'. g_ust_q cón10 se div_i!3'rten_ lo_s rnexi_c~~?S-
:~ _ _8_qf _s:_9_QQs:~_r.~y:_ ~~1~-~rgc_igi fics·t·~~!-~ll9l.C:~:~3~9_§:_L~~i~:._ _. ___ _ 
5. No hqy que cclc-brar y cor:nparfir lqs fi~~tos c;:ivile~ de t:w1k3'xico. 
6. No rne divierto t11uct-10 0n los rcunion0s o las que rne han 

invitado los n-10."'icanos. 

Estos cuatro factores que· se obluvieron por ffl'.?dio de los análisis 
estadísticos, se procedió a n1anejar!os con-10 las variables que en conjunto 
conforn1aban o la c·scala de aculturación en este c:studio. 

En el siguiente capítulo son presentados los procediernientos estadísticos 
emplados para el análisis de estos cuatro factores resultantes y los valores que 
muestran las relaciones entre estas cuatro din1ensioncs que conjuntamente 
representan el nivel de aculturación de los sujetos participantes para esta 
investigación. 
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CAPÍTULO SEIS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

En primer lugar se realizaron anólisis de covarianza para determinar la 
existencia o no de diferencias significativos entre las n1edias de cada uno de los 
factores de las escalas y las variables "Tiempo de Residencio", "Nacionalidad" 
y "Sexo". El nivel de significancia que se tomó fue 0.05 o menos. 

TABLA 6.1 l<ESULl.1\DOS DEL ,,,~.ÁLISIS DE cov,\F~IANZA PARA LAS VARIABLES 
TIEMPO DE RESIDEf·JCIA Y r·JACION,\LIDAD. 

Ajusto Transcu11ural 

Destreza para L:slab\cccr 
Relaciones 

ldcn1iíicación 

S1gnif1cat1vo al 0.05 
Significativa al 0.01 
Signíficati'.ta al 0.001 

0.004 .. 
F= 8.·i03 

o.ooo··· 
F=25.013 

0.013· 
F= 6.250 

o.ooo· .. 
F= 6.892 

0.000 ... 
F= 9.448 

En lo tabla 6.1 pu~:de observarse que la variable "Ajuste Tronscultural" 
muestra asociaciones significativas con las variables ''Tiempo de Residencia" 
F= 8.408 y "Nacionalidad" F= 6.892. La prirnera significaliva al 0.05 y la segunda 
más allá del 0.001. 

Respecto a la variable. "Dcslrcza para Establecer Relaciones" 
encontrarr1os qu& tan-1bión presenla cisociociones significativas con ··Tiempo de 
Residencia" f:; 25.013 y t.Jacionolidad F.::.: 9.448. arnbas significa1ivas más allá del 
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0.001. En el factor Identificación se encontró que éste se asocia de manera 
significativa únicamente con la variable Tiempo de Residencia 
F= 6.250. 

En el análisis de varianza (Onevvay. tabla 6.2) de la variable "Ajuste 
Transcultural" con "Nacionalidad" encontrarnos que cuando compararnos los 
factores que conforman la escala de aculturación con dicha variable 
empleando los procedimientos de Duncan y de Turkey-SHD. se obtienen 
únicamente por modio de Duncan diferencias significativas al 0.05 entre los 
asiáticos. los europeos y los latinoarnericanos. También se encontraron 
diferencias en el "Ajusle Tronscullura!" cuando se comparan los 
norlean1ericanos con los europeos y los latinos con los europeos. 

TABLA 6.2 RESULf,\DOS DEL ANÁLISIS DE V/,RIANZA DE LAS VARIABLES "AJUSTE 
TRANSCULTURAL" Y "t•J/,CIONALIDAD". 

Grupo 1 
62.4655 
Grupo 2 :t~ * 65.0308 
Grupo3 * 
65.6216 
Grupo4 * 
68.4792 
n= 208 

Al rnoniento de- ordenar los grupos tornando corno base las diferencias 
de sus medias. el grupo que cuenta con la media n1oyor es el de los 
latinooniericonos (68.4792). el segundo grupo es el de los norteamericanos 
(65.6216}. la rnedio de los asióticos los ubico en te tercer lugar (65.0308). y la 
n1edia más boja de los cualro grupos es el de los europeos (62.4655). 

Con base a lo anterior podernos considerar a las personas proveniente:. 
de Europa como los que presenlon mayores problemas paro ajustarse a la 
cultura mexicana. Entre los Asióticos y t-Jorteamericonos existe casi el mismo 
grado de complejidad para ajustarse a éste país. y quienes tienen menores 
dificultades son los Latinoamericanos. 



Continuando con análisis de varianza una vía para la variable "Destreza 
para Establecer Relaciones'' con "Nacionalidad" (tabla 6.3) comparada con 
los factores de Ja escala de aculturación. a través del procedimiento de 
Duncon no se obtienen diferencias significativas. Por otra parte, con el 
procedimiento de Turkey-SHD se encuentran diferencias significativas al 0.05 
entre los grupos de ratinoamericonos. asiáticos y norteamericanos. además de 
los encontrados entre IO$ europeos. asióticos y norteamericanos_ 

TABLA 6.3 RESULT!\DOS DEL Al·-JÁLISIS DE VARIANZA UNA VÍA DE LAS VARIABLES 
DESTREZA PA.RA EST>\BLECER RELACIONES Y t-JACIONALIDAD. 

Grupo 1 
X= 38.8276 
Grupo 2 
X= 33.6739 
Grupo 3 
X= 36.0513 
Grupo -1 
X= 39.2031 
n= 207 

i,, .. ··· '•.-;: 

* 
El ordenamiento de las medios en Destreza para Establecer Relaciones 

nos da la siguiente ubicación de los cuatro grupos: latinoamericanos en primer 
lugar (39.2031). los europeos en segundo lugar (38.8276}. los norteamericanos 
en la tercera posición {36.0513). y los asióticos en cuarto lugar (33.6739}. Por lo 
anterior. se considera que son los personas provenientes de Jos países de 
La1inoan1érica. seguido'.. p(_,r los de Europa. quienes adquieren una mayor 
deslrcza paro establecer relaciones con los n-icxicanos al paso del tiempo: 
exfrañarnenfe a lo qué podría suponerse de los norteamericanos como más 
vinculados a Arnérica Latina. estos no son rnós aptos que los europeos para el 
establecimiento de relaciones en la cultura mexicana pero si lo son en 
comparación a los asiáticos quienes presentan lo menor puntuación en esta 
característica. 

Al proceder o calcular 01 coeficiente de correlación de Pearson para las 
variables "Tiempo de Res(dencia" y "Ajuste Transcullural". el valor obtenido fue 
de - 0.1827 significativo al O.O 1. El resultado sei1ola un decremenlo en el Interés 



de los extranjeros por ajustarse culturalmente a lo sociedad mexicana 
conforme va aumentando el tiempo de residir en esta sociedad. 

TABLA 6.4 RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON DE 
LOS CINCO FACTORES Y TIEMPO DE RESIDENCIA. 

Ajuste Transculfural 

Destreza para Establecer 
Relaciones 

Integración 

Dificultad de Asimilación 

S1gnificol1vo al 0.01 
Significa ti·~'º al 0.001 

- 0.1827 .. 

o.23s3··· 

222 

222 

229 

229 

El coeficiente de correlación de Pearson entre los variables "Tiempo de 
Residencia" y "Destreza para Establecer Relaciones" (tabla 6.4) alcanzó un 
valor de 0.2383. significativo al 0.001. Este resultado indica que los extranjeros 
incrementan su destreza para establecer relaciones con Jos mexicanos en la 
medlda que el Tien1po de residencia en éste país es rnayor. 

Finalmente se procedió a aplicar la prueba T de Sfudent para determinar 
si las medias entre los grupos 1 y 2 presentaban diferencias significativas entre 
las variables Nivel de Aculturación y Tien1po de Residencia. y Destreza para 
Establecer Relaciones y Tien1po de Residencia {tabla 6.5). 

De esta manera. con la obtención del valor de T= -2. 1 4 significativo al 
Q.034 se observó que la media para el grupo 1 ( 132. 1 2) fue inferior o la medio 
del grupo 2 {134.22). por lo que se estableció que sí existen diferencias 
significativas en el nivel de aculturación entre ambos grupos de extranjeros. los 
de 2 años o más de residir en la Cd. de México y los extranjeros con menos de 
dos años de residir en la Cd. de México. 
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Por otra parte. entre el factor "Destreza para Establecer Relaciones'' y la 
variable "Tiempo de Residencia" se presentan diferencias significativas en las 
medias de an1bos grupos siendo mayor la de los estudiantes y académicos 
extranjeros con 2 años o más de residir en esta ciudad (X= 38.94) que la 
observada entre quienes reportaron una es tanela menor a dos años (X= 35.91 }. 

Entre los extranjeros con 2 años o más de residir en lo Cd. de México el 
nivel de aculturación (Ajusle Transcurtural. Destreza paro Establecer Relaciones, 
Integración y Dificultad en Ja Asimilación en conjunto) es mayor (X= l 34.22) que 
entre los estudiantes y acadén1icos extranjeros con menos de dos años de 
residir en Ja Cd de f\.'\é.xico {X= 132.12). Así n1isn10. la Destreza para Establecer 
Relaciones es mayor entr0 los personas con dos af)OS {38.9,..l) de vivir en nuestra 
cultura que entre quienes han estado rnenos d·2 dos orlos (35.91 ). 

Para las hipótesis planteadas en el desarrollo metodológico, tenernos que 
estas deben de ser subdivididas para cada uno d·2 los factores obtenidos: 

Existt.•n diferencias en el Ajuste Transculturol entre estudiantes y académicos 
extranjeros con rcsid-::-ncia en tv1éx1co de 2.~ rno~c~ ó rnás y cstudionfe5 extranjeros 
con residencia en México de 23 rne:.es o menos. 

TABLA 6.5 RESULTADOS DE LA PRUEBA T DE STUDENT ENTRE LAS VARIABLES 
"NIVEL DE ACULTURACIÓN", "DESTREZA PARA ESTABLECER RELACIONES" Y 
"TIEMPO DE RESIDENCIA". 

Nivel de Aculturación 

(Al, DER. l. DA) 

Destreza para Establecer 
Relaciones 

Significativo al 0.05 

Significativo al 0.001 

132. 12 

No. sujetos 108 

35.91 

No. su'etos 1 13 
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·:;·.,-~-. ,>''. 

134.22 2.14 .. 

No. sujetos 107 

38.94 4.28*** 

No. su·etos 109 



Existen diferencias en la Destreza para Establecer Relaciones entn;! 
estudiantes y acadén1icos extranjeros con residencia en México de 24 meses é 
más y estudiantes extranjeros con residencia en México de 23 meses o menos. 

No existen diferencias en la Integración entre estudiantes y académicos 
extranjeros con residencia en México de 24 meses ó más y estudiantes extranjeros 
con residencia en México con 23 meses o monos. 

No existen diferencias en la Dificultad de Asimilación entre estudiantes y 
académicos extranjeros con residencia en México de 24 meses ó más y 
estudiantes extranjeros con residencia en México con 23 meses o menos. 
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CAPÍTULO SIETE: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los 4 factores resultantes Ajuste Transculfural, Destreza para Establecer 
Relaciones. Integración y Dificultad de Asirnilación. aportaron datos sobre 
cómo se lleva a cabo el proceso aculturación. datos que nos llevan a 
establecer lo siguiente: El ajuste de los extranjeros a la sociedad mexicana 
ocurre cuando estos cuentan con la destreza para establecer relaciones con 
personas de éste país y se sienten identificados con ciertos elementos de le 
cultura de México. No obstante. encuentran dificultades poro adaptarse a su 
nuevo an1biente cultural. 

Asi n1isn10 so obsorva que el aju-:;IG> de los extranjeros a Ja cultura 
mexicana se vo afectado principa!n1ent0 por les experiencias cotidianas que 
les resultan conf!lctivos y difíciles de superar (Lee y Cocl1ron. 1988). 
respondiendo de nlonoro ne•:;:JOtiva hacia al can1bio cultural que los lleva a 
buscar y valorar n-1ós los e!crn-ontos de su cultura de origen. En su intento por 
sentirse oci::plodos y "e:ntror en confianza" con lcis rnexicano·.;. se relacionan 
con los personas df~· este- poi5 aprendiendo sus costurnbres y estilos de vida por 
medio del uso y dor111n10 ,:fr_,,.J idion1a e:~po1-1ol (Clement, 1986; Toietz. 1987 y 
Young y Godner. 1 990). 

Aunque los extranjeros llegan o sentirse identificados con alguno:; 
elementos de lo culturo n-1exicano. tienen dificultades para asin1ilarse a és1a 
cada vez que intentan el aprender y comprender los aspectos principales 
(clave) que rigen a lo sociedad mexicana (Fetdrnan y Rosenthal. 1990). 

El análisis de los resultados perrnite lo comprobación de información 
proporcionada por autores en sus estudios referentes al cambio de cultura 
experimentada por las personas. ya sea de manera individual o grupal. 

Empleando el mótocio estadístico de anólisis de covarianza se observó 
que el ajuste transculturat de los individuos estó asociado con el tiempo de 
residir en la sociedad n1exicano; con el coeficiente de correlación de Pearson 
se encontró una relación negarivo existente entre el fien,po de residencia y el 
ajuste transcultural. esto den1arca un decrerr1ento en el interés de las personas 
por adoptarse a su nuevo ambiente cultural conforme pasa el tiempo. La 
prueba T de sfudent nioslró un n1ayor nivel de OCl.J!turación entre el grupo de: 

73 



personas con dos años o rnas residir en México. De igual manero. en Jos estudios 
de Scott y Scott {1985); Richman. Gaviria. Flahcrty y Birtz (1987}; Westermeyer. 
Neider y Callies ( 1 989): Ward y K<?nnedy ( 1992): Bagley y Copeland ( 1994); y 
.Birman y Tyler (1994). el tiempo de residencia es reportado corno un facfo
influyente en ra adaptación a su nuevo an,bientc cul~ural de las personas. 

Otra asociación importanfo encontrado por cr análisis de covarianza es 
la que hay entre el ajuste tronsculfuraJ de las personas con !a nacionalidad que 
estos tienen: de iguar rnancra. el análisis de varianza rnuestro diferencias entre 
el ajuste transcullural y la nacionalidad de las personas: quienes provienen de 
lotinoarnérica pr•.:-senta n1enos problen1as de adaptación. los de nortearnérica 
y asia presentan mayores problcn-1as que los prirncros. y los de origen europeo 

son quienes tienen mas probl•2rnas para poder ajustarse a los patrones 
culturales mt-xicanos. En las investigaciones de Sodo 1:vsky y Plake ( 199 l J;Ward y 
K.ennedy ( 1992): Chan y Lc.·ong ( l 99~); y de Sfrobcr ( 1994) refieren er lugar de 
origen de los ~ujetos como elemento irnporfanfe para '.;U ajuste al entorno 
cultural que se esta confrontando. 

Al en1plear anóJisis de covarianza. la destreza para relacionarse con la:; 
personas d·2 Mé;i..ico y el tit..~mpo que se tiene de residir aquí presentan una 
asociación. La correlación de Pearson señala una relación positiva entre el 
tiernpo de residencia y la destreza de los sujetos para establecer relaciones, 
con lo cual es posible detern1inor que con el paso del tiernpo /os extranjeros 
ven increnv~ntadas en rnayor medida el estableciniiento de relaciones con Jos 
mexicanos. Finaln1ente. en ro prueba T de sfudent se encontró que la destreza 
para establecer relaciones es mayor en las personas que reportan tener mas 
de 2 años de residir en México que quienes han vivido menos de 2 años. Los 
estudios de Taielz (1987): Rueschcnberg y Buriel (1989); /viaureas. Bebbington y 
Der (1989); Young y Gadner (1990): Cui y Van der Bc1g (1991); y en Clement 
( 1996). se rcgislron diferencias en el nivel de destreza para establecer 
relaciones entre los individuos en relación al tiempo que llevan de residir en la 
cultura huésped. 

Esta otra asociación que hay entre lo destreza paro relacionarse y le 
nacionalidad de los individuos. encontrada por n1edio de análisis de 
covorianzo. también se tiene que a través de anólisis de varianza se observan 
diferencias en el establecimiento de r~laciones con los mexicanos 
dependiendo del pais de origen de los extranjeros: así. los /a linos y los europeos 
son quienes tienen rnayor racHidod paro establecer comunicación. los 
norteamericanos en menor medida y !os asiáticos son los menos hábiles. De 
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igual manera, SocJoV".lsky y Plake { 1991) encuentran diferencias en el 
establecimiento de relaciones entre sujetos de diferentes nacionalidades. 

Por últin10. utilizando nuevamente análisis de covarianza. este mostró la 
asociación entre la identificación de los extranjeros con la cultura mexicana y 
el lapso de tien1po en que habian pern1anecido en la misma. Bagley y 
Copeland { 1994) y Birrnan y Tyler { J 994) reportan en sus estudios resultados en 
donde el tiempo de permanecer en la cultura huésped resulla determinante 
para el nivel de identificación con el nuevo ambiente de las personas. 

Finaln1ento. rccordan1os que los factores Ajuste Transcultural, Destreza 
para Establecer Relaciones. ldenfificación. y Dificultad de Asimilación. en 
conjunto. quedaron establecidos con-10 el nivel de aculturación de lo:; 
extranjeros en 0! po1s f'.f',óxico. E-:;tos cuatro factores que en conjunto conforman 
el nivel de oculturcc:ón son influenciados de manera significativa por el tiempo 
que llevan las pc~rscnos e>dronj•?ros de r·.::sidir en este país, de manera positiva 
para unos. de rnancra negativa poro otros, y en algunos el transcurso del 
tiempo no prodvcc ningún con1bio. A trc· .. '•.:':·~ de! análisis de los resultados vemos 
que el ajuste transcullural experirnentado por los sujetos de otro país se 
decrementa conforme su estancia en f'...,'éxico se prolonga. mientras que la 
destreza para establecer relaciones con !as personas de éste país aumenta en 
la medida en que permanecen más tiempo dentro de la cultura mexicana. En 
cambio. la Identificación de las personas con la cultura mexicana y su dificultad 
de asimilación no presentan cambios significativos al transcurrir del tiempo. 
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CAPÍTULO OCHO: CONCLUSIONES 

La conclusión de está investigación de tesis hace referencia 
principalmente al estudio llevado a cabo por Varela (1996), con el cual se 
puede hacer una comparación cualitativa de ambos trabajos. no sin antes 
recordar que el primero partió del segundo. También cabe señalar que el 
objetivo de este trabajo fue retomar tan sólo un aspecto del amplio y completo 
estudio llevado a cabo por Varela. aspecto que. no obstante. se observó corno 
determinante para la explicación y comprensión del complejo proceso de 
aculturación vivonciado por estudiantes extranjeros de nivel superior residentes 
en la Cd. de México, adernás de vislunibrarse como una parte de la 
explicación de la adaptación psicosocial o lo cultura rneY.icana. 

La con-1paroción de tos resultados de este estudio con los de Vare\a 
reflejan diferencias significativas en cuanto a los factores de la aculturación 
encontrado'::. c·n cacla uno. De esta rnanero. la conc!uslón a la cual se llega es 
que el tiernpo de residencia resulta ser un factor influyente en el nivel de 
aculturación de los extranjeros de n-tanera parcial. significando esto que la 
adaptación do los extran¡cros a la cultura mexicana se ve afectada sólo en 
ciertos aspc-ctos de la aculturación por el tiempo que llevan de residir en este 
país mientras que el resto de los aspectos o factores continúan sin sufrir cambios 
significativos. 

La mayoría de los autores que han dedicado sus esfuerzos al estudio del 
proceso de adaptación a uno cultura diferente a la propia han encontrado 
que este siempre se conforma de más de dos factores que no siempre son los 
mismos ni se presentan con lo misn1a magnitud en su influencia. Los cuatro 
factores encontrados en este estudio: Ajuste Transcultural, Dificultad para 
Establecer Relaciones. Identificación y Dificultad de Asin1ilación. fueron los que 
en mayor medida alcanzaron o explicar las diferencias en el nivel de 
aculturación de los individuos. pero cado uno de estos factores presentó 
tendencias diferentes entre sí. Se observó que el Ajuste Transculfural de los 
personas va en descenso cuando permanecen mós tiempo en México. en 
tanto que la Destreza para Establecer Relaciones se incrementa con e; 
transcurso del tiempo; estos dos aspectos de la aculturación sufren cambios en 
dirección opuesta entre si. En cambio. la Asimilación e ldenlificación de los 



Individuos a la cultura mexicano permanecen sin alteraciones significativas a• 
paso del tiempo. 

De lo anterior se puntualizo que el tiempo de residir en una cultura 
diferente a la de origen tendrá efectos sólo en determinados aspectos de la 
vida social de éstos y no de manera global. En otras palabras. aunque el nivel 
de aculturación de !as personas no esté determinado directamente por el 
tiempo de residencio. este factor influirá en forma indirecta en el proceso de 
aculturarse a un nuevo ornbienle social al tener efectos sobre aspectos 
principales que lo conforman. 

Finalmente. sefialamos la confirn-i.ación de uno de Jos resultados 
reportados por Vorcla acerco de qua el tiempo de residencia juego un papel 
importante en la explicación y compren<:>ión del proceso de adaptación a uno 
cultura diferente a la propio. y el hecho de que el pern1anecer durante ur1 
lapso de tiernpo prolongado dentro de una sociedad no afecta a todos lo~· 

aspectos de la vida personal y social de los individuos. estos pueden cambiar 
de n1anera paulatina o pueden perrnonecer inalterados con el paso del 
tiempo. 
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ANEXOS 

1. CUESTIONARIO DE ACULTURACIÓN 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Edad _____ Sexo~-------- Estado Civil---------
Nacionalidad------------------- Tiempo de Residencia ------
Estudios que realizo______ __ 
¿Vive con familiares de su misma nacionalidad?---------------
¿Vive con personas de su r n1sn-10 nacionalidad<-~ _____ _ 
Grado de estudios del Padre _______ ------~-----------------------··-----
Grado de estudios de la Moars- -----~---. 

A continuación l1ay una lista de enunciados. Su tarea consiste en indicar el 
grado en cual está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno. Son cuatro los 
grados posibles y usted deberó marcar con una cruz aquel que represente lo 
que usted piensa. 

Es importante que usted sepa que no hoy respuestas correctas o 
incorrectos. sin1plen1ente existen puntos de vista diferentes. 

Ejeniplo. 

Son rne¡ores los auton1óvites automóticos. 

l. Con1plefamente 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. 



J. Hablar español es muy importante para sobrevivir. 2 3 4 

2. Me ha sido muy dificil hacer amistad con las personas aquí 
en México. 1 2 3 4 

3. Lo primero que hice al llegar aquí a México fue conocer los sitios 
de recreo y de cultura. J 2 3 4 

4. No rr.e interesa integrarme a este país porque estoy de paso. no pienso 
quedarme. J 2 3 4 

5. Paro conocer bien lo cultura de México. hay que entender sus 
expresiones idiomáticas. 

6. Prefiero reunirme con jóvenes de rni país. 

7. Es necesario conocer bien fos dichos y refranes de Méxjco. 

8. Me divierto mucho en los reuníones a Jos que me han invitado los 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

mexicanos. 2 3 4 

9. Con mis cornpar-leros en la Universidad. he logrado hacer un bonito 
equipo de trabajo. 1 2 3 4 

10. Cuando me siento enfermo desearía que viniera un médico 
de mi país. 2 3 4 

l l. Quisiera que mós personas de mi país vinieran a México. 2 3 4 

12. Hay que celebrar y compartir los fiestas civiles de México. 2 3 4 

13. En México me siento como en mi cosa. 2 3 4 

t 4. Hay que conocer y celebrar los fiestas religiosas de México. 2 3 4 

15. Sería feliz si estuviera aqui, conmigo. toda mi familia. 2 3 4 

i 6. Mi país es más organizado en todo. 2 3 4 
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17. Es conveniente invitar o nuestro caso a nuestros amigos y vecinos 
mexicanos. 

18.lo forma de ser de los mexicanos no termino de gustarme. 

19. Hago posible por aprender rápidamente los costumbres de los 
mexicanos. 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

20. Deseo hacer algo que vaya en contra de lo que se acostumbra hacer 
en México. 1 2 3 4 

21. Es conveniente escuchar las estaciones de rodio mexicanas. 

22. Creo que rnc equivoqué al venir o este pais. 

23. Hay que leer Jos periódicos publicados en español. 

24. Las personas mexicanas me parecen muy cerradas de criterio. 

25. Quisiera que entendieran que no puedo adaptarme o un país tan 
diferente. l 

26. Asisto con frecuencia o los sitios donde se reúnen los jóvenes 
mexicanos. 

27. Con n1ucha frecuencia exfraño la con1ida de mi pais. 

28. Aún cuando no E:-nl1endo bien el español. hago lo posible por 
entender lo que tTle dicen. 

29. En México he pasado los mejores momentos. 

30. Cuando escucho rnUsica. 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. 1 

as 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

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 



34. Tengo un buen número de amigos mexicanos. 

35. Me gusta platicar con todos en español. 

36. Me siento triste porque falto n1ucho tiempo para regresar a 
mi pais. 

37. En este país he posado los peores momentos. 

38. Aún cuando entiendo bien el español. prefiero que me hablen en 
mi idioma natal. 1 

39. Me gusta como se divierten Jos mexicanos. 

40. Siento un orgullo especial cuando digo mi nacionalidad. 

4 1. Me he identificado mucho con lo cultura de México. 

42. Me gustaría que ."v1éxico se pareciera n1as a nii país. 

43. Con todas ros personas n-1e comunico en español. 

44. Me gustaría casarrne con una persona de México. 

45. Quisiera que los mexicanos pensaran con10 en mi país. 

46. En México sé a donde ir ya sea que esté triste o alegre. 

47. Quisiera estrechar mas las relaciones con los mexicanos. 

48. Por más que quiero integrarme a México. no puedo. 

49. No resisto los deseos de regresar a mi pais. 

50. Hablo bien el español. 

51. Los mexicanos son rnuy desorganizados. 

52. Me siento solo en México. 
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53. El principal problema que tengo para adaptarme a México. no es 
el idioma. 1 2 3 4 

54. No siento confianza en los mexicanos. 2 3 4 

55. Puedo comunicarme fócilmente en español. 2 3 4 

56. Los mexicanos me aceptan fócilmente. 2 3 4 

57. Entiendo muy bien el español. 2 3 4 
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