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RESUMEN 

En el trabajo se pr-esentan las clirrrensionw aisladas por el Cuestionwio 
tle Percepción Socialtle Inrrrigrantes (PSI) apartir del estudio factorinl en 
tina ~rruestra corrrprresta por espa~ioles en Rorlra (N = IOO), rirabes en 
I.'alericia (N = 100) e italiarios en Valencia (N = 70). Ade~nás, se exploran 
las dferrricias existentes entre los gr~ipos en Iris dinrensiones del PSI, 
teniendo en crrerita la fase tlel proceso aculturativo (contacto, conflicto, 
adaptación) en la que se encuentra el in~rrigrante y el lugar de origen del 
~rris~rro. Lostfist~ritos res~iltatlos ob tenidos.stigieren pautas r l~re~ic ia les  en 
jiiricióri tle la cli~nensión tiel PSI y griipo de inmigrantes consideratlo. 

Palabras clave : .4CLrLTUR4CIO~~r, IA\\llGR4ATES ESPAEOLES, AR4BE.Y E 
IT.4LIA.WOS. PERCEPCIOV SOCLI L 

SUMMARY 

Tlie pape!. sliow the~findirips ohtained ahout the dirrrensions isolated by 
the Social Perceptiori S Questionnaire (SPQ). The sanrple of factorimtion 



consist o$ spanish inrnigrantsliijing ir7 Ronre (N= 1 OO), arabian inntigrants 
living in Valencia (N = 100) nnd itnlian innrigrants living in Valencia 
(N=70). FVe analized the diflerences in the diniensions of the PSI behveen 
the inrnigrant S groups considering the phase of acculturative processes 
(contact, conjiict, adaptation) in ~vhich they are. The results suggest 
diflerentialpatterns depending as well on the group of inntigrants as on the 
factor of the PSI. 

Key words : ACCULTURARIOh: SPAhrISH, .4RABlrlN .4ND ITALIAN 
INA fICRA NTS, SOCIAL PERCEI'TIOIV. 

1. INTRODUCCION 

En este trabajo se plantea un doble objetivo. Por una parte, presentar un 
instrumento cuya finalidad es la de apresar aspectos relacionados con la a- 
daptación y percepcióii de inmigrantes. Por otra, utilizar este instrumento como 
criterio para evaluar el cainbio que en esas diiiiensiones se produce, conio 
resultado del tiempo que los inrnigrantes llevan expuestos a un contexto cultural 
dado. 

Desde una perspectiva de trabajo amplia nos preocupa el estudio del proceso 
aculturativo. Berry (1976, 1980) distingue tres fases en este proceso: coiitacto, 
conflicto y adaptación. El coiitacto, que puede ser fisico o siiiibólico, representa 
una coiidición necesaria para que pueda llegar a producirse aculturación, al 
margen de que las razoiies del coiitacto puedan ser diversas. El conflicto, aunque 
no es una condición necesaria para que pueda hablarse de aculturación, resulta 
algo común, en la medida en que los diferentes grupos en contacto no abandonan 
así como así su identidad cultural.Por Ultimo, la adaptación, entendida conio el 
111odo de reducir o estabilizar el coiiflicto, sería inevitable. Las respuestas iiidi- 
viduales en ese proceso aculturativo se organizarían eii distintas áreas: lenguaje, 
estilos cognitivos, personalidad. identidad, actitudes y estrés aculturativo. En 
todas ellas se reflejaría la secuencia contacto-conflicto-adaptación. 

Berry (1 980) considera que lo ideal seria realizar medidas independientes en 
las tres fases de este proceso. De esta foniia, el investigador sólo puede llegar 
a comprender la conducta del individuo cuaiido: (i) ha evaluado la experieiicia 
de coiitacto y conflicto del grupo; (ii) Iia exainiiiado el modo de adaptación 
general del grupo y (iii) Iia calibrado la exposicióii del individuo a la experiencia 
de conflicto. 



Dyal y Dyal(198 1) organizan las variables relevantes en el estudio del pro- 
ceso aculturativo en cuatro categorías: (i) características del contexto de encul- 
turación, es decir de la cultural hogar; (ii) condiciones en las que se produce el 
fenómeno de la migración; (iii) características del país de hospedaje y (iv) di- 
mensiones a lo largo de las que es posible un cambio como resultado del proceso 
de aculturación. 

Por lo que se refiere a la última categoría, los investigadores recogen una 
serie de dimensioiies que esperimeiltas can~bios en el trai~scurso del proceso 
aculturativo. Por citar algunos ejemplos, se han detectado cambios en: diferen- 
ciación cognitiva en relación con el ambiente físico y social, afectivos, en estilos 
cognitivos, en valores, habilidades, orientación social, red de amistades, iden- 
tificación étnica y un largo etcétera, que se hace más complejo aún cuando 
tenemos en cuenta las relaciones que las distintas variables pueden mantener 
entre sí. 

Por lo sugerido. resulta obvio que el estudio del proceso aculturativo con- 
lleva lautilizrició~i de procedin~ientos multivariados, sea cual sea el nivel de aná- 
lisis en el que nos queramos mover. Estas exigencias multivariadas son contem- 
pladas eii este estudio desde la óptica del ntodelo de parámetros (Pelechano, 
1989). Desde una cierta perspectiva, la estimulación se halla representada por 
aspectos que foniiail una parte de lo que puede representar la unidad cultural, 
sociohistórica y creencia1 de un país (niacrosistema), ilustrado en el contexto 
de las ciudades de Roma y Valeiicia. Si, entendemos el proceso aculturarivo 
como un proceso en el que los canibios ocurren en función del tiempo de 
esposición de una persona a una "macroestimulación cultural" dada, entonces 
nos estamos ocupando de un prirámetro estimular que no sólo es relevante a nivel 
de microsistemas (Pelechailo, 1973), sino tairibién de macrosistemas. Como 
verenios más ridclaiite. los distiiitos grupos de iiuiligrantes que han participado 
en este estudio fiieroil dividos eil subgrupos a partir del tiempo de pennanencia 
(esposicióii a la cultura) en la comunidad de acogida. 

A nivel operativo hemos actuado de dos maneras. En primer lugar y bajo el 
supuesto de la universalidad, aislamos una serie de dimensiones comunes que 
subyacen a la percepción de inn~igrantes que se enfrentan a un contexto cultural 
distinto al suyo. En segundo lugar, hemos coi~siderado los canibios en esas 
dimensioiles; cambios que se aiializan en fuiición del lugar de origen y tiempo 
de penllaneiicia/esposicióii a la cultura de hospedaje. 

Desde un punto de vista teórico, coilsiderainos que el paráiiietro de tiempo 
de esposición aplicado al contesto de nuestro estudio, no se contradice con las 



fases del proceso aculturarivo que distingue Berry. De este modo, es fácil su- 
poner que la fase de contacto debe ser lo suficientemente amplia para permitir 
que ocurran diversas experiencias con la cultura de hospedaje. En nuestro 
estudio esta primera fase abarca un tiempo de exposición de entre 0- 1 año. La 
fase correspondiente al conflicto se estimó en un tiempo de exposición que 
oscilaba entre 1-3 años. La fase de adaptación se corresponde con aquellos 
inmigraiites que llevaban el iiiásimo tiempo. Desde aquí, podría considerarse 
que traba-jaamos con tres grupos: grupos en fase de contacto, grupos en fase de 
conflicto ygnipos en fase de adaptación en función del tiempo de esposición que 
llevan a una cultura dada. Habría que añadir que estas estimaciones temporales 
se basaron eii los infornies verbales eiiiitidos por los propios iniiiigrantes. 
Asiniisnio, subrayaiiios que el proceso de cambio que conlleva el proceso acul- 
turarivo lia sido abordado desde la perspectiva de un diseño transversal (ver niás 
abajo). Eii todo caso. la evidencia empírica es la que debe decidir si la relación 
establecida a nivel teórico es adecuada o no. 

Finalmente, quisiéraiiios indicar que los datos de este trabajo fueron reco- 
gidos antes de que un entramado de aco~iteci~iiieiitos de todo tipo (políticos, 
militares. ecoiióiiiicos, religiosos.. .) coiicluyeraii en la elevada sensibilizació~i 
que en tonio al tenia de los iniiiigrantes se detecta en el momento actual. Dicho 
en otros téniiinos. este estudio coiiienzó antes de la denomiliada Guerra del 
Golfo, de publicarse la Ley de Extranjería, de la caída del "telón de acero" y 
de la desaparición de la URSS, por anotar algunos puntos de anclaje históricos 
ilustrativos. Con ello, lo único que quereinos espresar es que las actitudes de la 
coniuiiidad de acogida en un momento liistórico determinado condicionan las 
percepciones que de esa comunidad se tienen, representando el proceso acul- 
turativo un proceso por deriiás interactivo dificil de seccionar. En Últiiiio es- 
tremo podríamos decir que nuestros datos fuero11 recogidos en un morneiito en 
el que los medios de comuiiicacióii de masas no se ocupaba11 en gran medida del 
tenia de los iiiiiiigraiites. 

2. DESCRIPCTON DE LA MUESTRA Y PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

La muestra total que Iia participado en el estudio es de 270 personas (180 
liombres J.  90 iii~~ieres) que se distribuyen en tres grupos: iiu~iigraiites españoles 



en Roiiia (N = 100), iiiiiiigrantes árabes (N = 100) e italianos (N = 70) en 
Valencia. Algunas características mas detalladas de la composicióii de cada uno 
de estos grupos serían las siguientes: 

(i) Españoles en Ror71n. Del total de 100 personas que coiiiponen este grupo, 
52 soii hombres y 48 iiiujeres, con una M de edad = 35,78 años, DT = 10,36 
y rango que se extiende desde los 18 a 61 aíios. El 87% de las personas tiene 
un nivcl de estudios supcrior. un 12% medio !. iiii 1% posee estudios elementa- 
les. Esta diferciicia abriiiiiadora sc debe a que aproxiiiiadaiiiente la iiiitad de 
los eiiiigraiites espaíioles a Roiiia lo soii por niotivos laborales (5 1%), carac- 
terizándose sus ciiiplcos por un alto nivel profesional (empleados de la FAO, 
funcionarios de eniba.jadas téciiicos superiores) que exigen una titulación 
superior. El resto de la muestra se corresponde con estudiantes de tercer ci- 
clo (29%) y personas que han emigrado por niotivos personales (20%) y 
que, igualmente, poseen un nivel de estudios superior o medio. Considerando 
el estado civil. hay un 53% de solteros, un 40% de casados, un 5% de separa- 
dos y10 divorciados y un 2% de viudos. Respecto al tienipo que estas perso- 
nas Ilevaii eii Roma nos encontranios con que un 17% llevan entre 0-1 año; 
iin 38% entre 1-3 aíios y un 45% llevan residiendo en esta ciudad niás de tres 
allos. 

(ii) Arnbes en Iínlencin. Proceden en su niayoría de Oriente Medio. 
Concretamente se trata de palestinos, libaneses y sirios. De las 100 personas que 
componen este grupo. 8 1 son hombres y 19 son niujeres (téngase en cuenta que 
en esta coniuiiidad los que emigran son lionibres fundanientalmente), con una 
M de edad = 30,83 años; DT = 8,12 y rango que se extiende desde los 18 a 53 
años. En este grupo, el 77% posee un nivel de estudios superior, el 19% niedios 
y tan sólo el 4% elementales. En cuanto al estado civil, el 55% son solteros y el 
45% restante se eiicueiitraii casados. El tienipo que llevan residiendo en 
Valeiicia se distribu!.e coino sigue: un  1 8% llevan entre 0- 1 años; un 29% entre 
1-3 aíios un 53% iiiás de tres aíios. 

(iii) Italiaiios eii Valencia. De los 70 italiaiios que compoiien este grupo, 
47 son lionibres !. 23 mu.jeres, con una M de edad = 40,44 aíios, DT = 12,4 1 y 
rango que se extiende desde los 18 a 69 aíios. Respecto al iiivel de estudios, 
el 23% los poseen superiores, el 33% niedios y el 44% elenientales. El estado 
civil se corresponde con un 13% de solteros y un 87% de casados. En relación 
con el tienipo que llevan residiendo eii Valencia nos encontranios con que un 
13% Ilevaii entre 0- 1 años: iin 19% entre 1-3 atios y un 68% llevaii más de tres 
años. 
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2.2. Procedimiento 

El procedimiento de recogida de la información resultó bastante laborioso, 
en la medida en que los individuos fueron evaluados uno a uno. Los contactos 
con los españoles residentes en Roiiia se establecieron, por un lado, a través de 
las diversas instituciones españolas existentes en aquella ciudad (Embajadas, 
Consulado, Instituto de Cultura...). Por otro, mediante la formación de una red 
de intercoiiexiones sociales. Asiiiiisnio. en algunos casos y como ocurrió con los 
otros dos gruposo la captación de su-jetos se hizo en "frio", es decir, se acudió 
directameiite a los lugares de reuriióii o presumiblemente de trabajo (por ejem- 
plo: acadeiiiias de idioiiias que contaban con profesores de idiomas, academias 
de baile espaliol, locales de flanienco, etc.). 

Por lo que se refiere a las personas de nacionalidad árabe, el contacto se 
estableció asimismo de fomia diversa, según se tratasen de estudiantes o pro- 
fesionales. Los primeros se localizaron en sus lugares de reunión habituales. En 
el caso de los profesionales nos aprovechamos de una red de amistades y 
familias que nos peniiitieroii ir accediendo a esta comunidad. Adeinas, en últinio 
extremo se recurrió a consultar el listíii telefónico. 

En el caso de los italianos, el primer contacto fue telefóiiico. Se utilizó una 
lista de socios pertenecieiites a la Sociedad Cultural "Dante Aligliieri". El 
contacto telefónico servía para esplicar el niotivo de la investigación y solicitar 
la participación en la misma. Posteriormente se concertaba una entrevista 
personal que se realizaba en el dotiiicilio de la persona o en su lugar de trabajo. 
Asimismo, se acudió a restaurantes y pizzerias italianos con el fin de encontrar 
personas de esa nacionalidad. 

A todas las personas que quisieron participar voluntarianieiite en el estu- 
dio se les entregó un amplio abanico de instrumentacióno encontrándose entre 
ella el PSI. Todos las personas cuniplimeiitabaii la información en español 
(todas loconiprendían), pero si cualquier íteni no era entendido, bien por 
problemas de idioma o de cualquier otro tipo: se les indicaba que lo dejaran 
en blanco. Posteriormente, cuando el iiivesticador acudía a recoger la iiifoni~a- 
ción se aclaraban las dudas y se coiiiplctaba. Cabe selialar que contábaiiios 
con traductores italianos y árabes por si su a y d a  era necesaria en cualquier 
momento. Debemos insistir sobre el control riguroso que en este sentido se 
llevó a cabo en el estudio y que obligó en niultitud de ocasiones a que 
el investigador toiiiara contacto en repetidas ocasiones coi1 la persona evalua- 
da. 



El ciresriorrurio de per~cpciotr sociul . 

2.3. Descril)ción del instiumento 
\ 

El Cuestioriario de Percepción Social de Inmigrantes (PSI) fue construido 
por Báguena y Villarroya (1 988), en el marco de una investigación más aniplia 
(Baguena, 1988) que se preocupaba por aspectos psicosociales comprometidos 
con la adaptación de inmigrantes. El instrumento contaba con 50 elementos que 
trataban de apresar la percepción que grupos de inmigrantes tenían acerca de 
aspectos tales conio gente, cliiiia. funcioiianiieiito social, actividad cultural, etc 
de la coniunidad de acogida. Por ejeinplo, items tales como "Los valencianos/ 
romanos resultan ser gente hostil y poco amable", "Las instituciones públicas 
(sanitarias, culturales, etc.), funcionan mejor aquíqueen mi pais" ... Igualmente, 
se entremezclaban iteins que intentaban esplorar posibles sentimientos de 
nostalgia: "A menudo pienso en lo agradable que es tener que vivir en un pais 
distinto al mío", '-Hablo a menudo de nii pais y de sus constunibres con las 
personas que coiiozco aquí". . . 

Una primera factorización del cuestionario (Baguena, 1988), dio lugar a una 
estructura factorial en la que se diferenciaban dimensiones de percepción po- 
sitiva y negativa en relación con la coiiiunidad de acogida, emergiendo asiniismo 
una dimensión de iiostalcia del país de origen. 

La ulterior a~iipliación de la muestra de iimiicrantes y la toma en coiisidera- 
ción de los resultados previamente obtenidos,junto auna serie de sugerencias me- 
todológicas (Pelechaiio, 199 1 ), condujo a que nos plantearanios un estudio nias 
en profundidad del cuestionario. Una primera depuración del mismo, realizado 
a partir de las tendencias de respuesta para cada uno de los items (el cuestionario 
era de dos alternativas: SI-NO) llevó consico la eliminación de 8 items. 

En lo que sigue. entramos ya eii una parte de los resultados que presentamos 
en este trabajo. 

3. RESULTADOS 

Sc han subdividido en tres apartados: (i) Aiiilisis factoriales ; (ii) Fiabilidad 
(consisteiicia interna y test-retest) y (iii) Análisis diferenciales. 

3.1. Anilisis f i i ~ t~r i i l l e~  

La factorización de los diversos grupos se realizó de foniia coiijuiita bajo el 



supuesto de la u~iiversalidad de las características que evaluanios. Nos intere- 
saba encontrar pautas coriiuiies a partir de las que poder establecer distintas 
comparaciones eii un momento posterior. 

Considerando una serie de resultados previos que sugerían la existencia de 
factores correlacionados. optanios por realizar u11 análisis factorial (componen- 
tes principales) con posterior rotación oblicua (obliniín). Esta primera 
factorizació~i con rotacióii oblicua dio lugar a 13 factores que explicaban el 
60,80% de la variaiiza total. Como criterio de selección de íteius se escogió una 
saturación iciial o superior a . 3 j ,  eliiiiiiiandose todos aquellos que daban lugar 
a satiiraciones redundandes. Igualmente, se decidió descartar aquellos factores 
que tuvieran iiieiios de tres ítei~is. Siguiendo esta lógica, a partir de la 
factorización de priiiier orden iios quedaiiios con 1 1 factores. Los ítems con las 
saturaciones respectivas para cada uno de estos factores se encuentra en las 
Tablas 1,2, 3 , 4  y 5 .  En ellas, la foniiulación de los ítems se corresponde con 
el cuestionario que tenían que rellenar los inmigrantes en Valencia. El mismo 
cuestionario aplicado a los espalioles en Roma era sometido a los cambios 
oportunos de los íteiiis (vale~-iciaiios/roiiiaiios, coniunidad valenciaiia/roina- 
na ...). 

Estas a~rupacioiies creadas a partir de los factores de primer orden fueron 
soinetidas a una nueva factorizaciói-i con posterior rotación ortogonal (varimax). 
Se obtuvieron 5 factores que esplicaban uii 68,60% de la varianza total 
observada. En la Tabla 6 se presentan las saturaciones que alcanzaron los 
factores definidos eii el análisis de prinier orden coi1 la deiioiiiinacióii que 
respectivaiiieiite se les dió. A partir de este análisis, ideiitifícanios los 5 factores 
que a coiitiiiuacióii pasaiiios a describir. 

El prii~íer factor posee uii valor propio de 2,99 esplica respectivaiiieiite un 
27:20% de la varianza total un 39,65% de la extraída por la rotación. Se halla 
coiiipuesto por 10 items y lo denomiiiamos Integroción en lo CA (connrnidod 
de acogido). Ejemplos de items son: "Estoy bastante enteradode los moviiiiien- 
tos políticos. sociales y culturales de la. .  .(coni~inidad de acogida)", "Desdeque 
vivo aquí lie lieclio ~iiuclios ainigos" 

El segzlndo factor posee un valor propio de 1,65 esplica el 15% y el 
2 1.87% de las varianzas total y estraída por rotación. Se encuentra conipues- 
to por 8 iteiiis y lo denomiiirinios Desol-roigo clrlpoís de origen. Ejemplos de 

. . 

items serían: "Dcseo ardienteniente regresar a mi país" (no), "A menudo 
pieiiso en lo desagradable que cs te~ier que vivir eii un pais distinto al mío" 
(110). 



TABLA 1.- Items que definen iI los fi~ctoi-es 1 y 11 (primer orden) del Cuestionario 
PSI. Saturaciones por encima de .35 (N = 270). La exl)licación en el texto 

1  actor 1 Saturacióii 1i2 1 
11 .- Los valeiiciaiios resiiItaii ser geiite liostil y poco 

aiiiable 

(14.- Coiisidero qiie el aspecto fisico qiie ofrece11 las 
ciudades de la Coiiiuiiidad Valeiiciaiia es bastante 
sucio y descuidado .37 .55 

20.- Coiisidero qiie los Valeiiciaiios soii persoiias 
sinipriticas y aniables 

25.- Me Iia resiiltado iiiiiy dificil adaptaniie a las 
costiiiiibres y toniia de vida dc los Valeiiciaiios 

31 .- Las actitudes y coiiiportaiiiieiitos que los Valeiicianos 
tieiieii coiuiiigo Iiaii coiitribiiido a que iiie sieiita agusto 
aqiii -.57 .65 

43.- Eii iiii calidad de estraiijero 1. por el trato que lie recibido 
de las personas persoiias de aqiii, realiiieiite iiie sieiito iiiuy 
iiiargiiiado .50 .58 

1 V.P. G 09 : % V.T. 14 50 ; % V.R. 23.85 

1 Factor ii Saturacióii 1i2 

23.- Eii la Coiiiuiiidad Vnleiiciaiia la biirocracia fiiiicioiia 
peor qiie eii iiii país -.75 .65 

30.- Las iiistitucioiies piiblicas (sanitarias, ciiltiirales, etc.), 
fiiiicioiiaii iiiejor aqiii qiie eii iiii país .78 .69 

42.- Coiisidero que los Valeiiciaiios tieiieii uii seiitido ii~iiy 
prictico y i~iaterialista de la vida. -.37 .65 

V.P. 3.78 ; % V.T. 9.00 i U/o V.R. 14.80 

Nota.- V.P.= valor propio; %V.T.= porcentaje de variaiiza total; 
%v.R.= porcentaje de variaiiza rotadn; h2= coi~iiinalidad 
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TABLA 2.-Items que definen a los factores 111 y IV (primer orden) del Cuestio- 
nario PSL Saturaciones por encima de .35 (N = 270). La explicación en el texto 

Factor iü Saturacióii h' 

13.- Estoy bastante enterado de los iiioviiiiieiitos 
políticos, sociales y culturales de la Coniuiiidad 
Valenciaiia .72 .59 

19.- Me gusta niuclio la cociiia valeiiciana .49 .50 

32.- Podría decir que conozco bastriiite bien el carácter 
y foniia de ser de los Vale~iciaiios .74 .73 

V.P. 2.16 ; % V.T. 5.10 ; YO V.R. 8.39 

Factor IV Saturacióii 11' 

4.- Eclio iiiuclio de iiieiios los prodiictos típicos de iiii 
p i s  -.53 .55 

12.- Si estoy triste, el escucliar niiisica típica de iiii pais iiie 
aniiiia - 69 ' .52 

15.- Hablo a nienudo de iiii país v de siis costuiiibres con las 
persoiias que coiiozco aquí -.51 .57 

28.- Deseo ardieiiteiiieiite regresar a ini país -. 54 .59 

40.- A iiieiiudo pienso eii lo desagradable que es tener que 
blvir e11 u11 país distinto al iiiio -54  .50 

V.P 1.77 ; % V.T. 4.20 ; % V.R. 6.91 

Nota.- V.P.= valor propio: O/;,V.T.= prceiita.jr de vririaiua total; 
%v.R.= porceiitaje de variaiizn rotada; 1i2= Coiiiiiiialidad 



TABLA 3.- ltcms que definen a los fiictores V y V I  (primer orden) del 
Cuestionario PSI. Saturaciones por encima de .35 (N = 270). La es1)licaciún en 
el testo 

Factor V Satiiracióii 1i2 

5.- Los Valeiiciniios soii persoii~is qiie snbeii divertirse 
\ disfriiiur de la vida 69 .65 1 

1 16.- Uiiü de las cosas qiie iiiás iiie giistaii de la Coiiiiiiiidad 1 
Viileiiciaiia soii sus fiestas y la foniia de divertirse 
qiie tieiie la geiite .56 6 6  1 

47.- Creo qiie los Valeiiciaiios soii persoiias qiie sabeii vivir 
iiiiiy bieii .72 .64 

V.P. 1.65 ; YO V.T. 3.90 ; % V.R. 6.41 

Factor VI Sa tiiracióii 1i2 

6.- Pieiiso qiie el Iioliario rspaiiol es iiii taiito descabellado -.7 1 .60 

22 - Ecoiióiiiicaiiieiite, la Coiiiiiiiidad Valeiiciaiin iiie parece 
iiiiiclio iiias desarollado qlie la de iiii 1ug:ir de origeii .59 .63 

36 - Coiisidero qiir eii la Coiiiiiiiidad Valeiiciniia piiedo 
eiicoiitrar pleiiaiiieiite satislkclios iiiis iiitercses 
cultiirales .36 55 

41.- Creo qiir el iiivel ediicativo y ciiltiiral de la geiite de iiii 
país está iiiiiy por eiiciiiia del de la Coiiiiiiiidad 
Valenciaiia. -.57 .63 

l V.P. 1.58 : % V.T. 3.80 ; U/o V.R. 6.25 l 
Nota - V.P.= valor propio; %V.T.= porceiitaje de variaiiza total: 

%v.R.= porceiitaje de variaiiza rotada; 1i2= coinunalidad 



TABLA 4.- Items que definen a los factores VIL, VI11 y IX (primer orden) del 
Cuestionario PSI. Saturaciones por encima de .35 (N = 270). La explicación en 
el texto 

Factor VI1 Saturación hz 

9.- Por más que lis iiiteiitado lo coiitrario, tengo que concluir 
que realmente iiie siento iiiuy exiralto eii la Comunidad 
Valeiiciaiia. .51 .65 

29.- Coiisidero qoe la geiite que vive en la Coiiiuiiidad 
Valaiciaiia se divierie iiiiiclio y trabajo poco .42 .53 

37.- El Iwclio de teiier que coiivi\,ir con pzrsoiias de uiia 
cultiira distinta a la inia propia. iiie Iia vuelto 
niás abierto y toleraiite .54 

V.P. 1.48 : %V.T. 3.50 ; OhV.R.5.76 

Factor VI11 Saturacion h2 

8.- L a  Coniuiiidad Valeiiciaiia está iiiiiy bien para 
pasar uiios dias de vacacioiies, p r o  para vivir 
coiitiiiiiaiiieiite eii ella es Iiorrible -.52 .64 

26.- Preferiri~ vivir cii otra ciudad espaiiola distiiita a ciial- 
quiera de las existciites eii la Coiiiciiiidad Valziiciaiia - 6 8  . J I  

33.- Creo qiie los Valeiiciaiios tiaieii iiii  setitido de la 
idziitidad ciiltiiral iiiiiy fiierte .62 .65 

V.P. 1.24 ; %V.T. 3.00 : OAV.R.4.93 

Factor lS Saturación h2 

10.- h,ie sieiito tan ideiitificado coi1 el coiitexio ciiltiiral de la 
Coiiiuiiidad Valeiiciiiiia y coi1 siis gentes! que seria capaz 
de Iiacer iiiias sus propias reiviiidicacioius. fiieseii del 
tipo que fiirsrii .47 .48 

27.- Desde qiie vivo aqiii Iie Iieclio iiiiiclic>s aaiiiigos .78 -65 

44.- Teiigo qiie adiiiitir qiie e1 coiitacto coi1 los Valeiiciaiios 
iiie ha eruiqiiecido iiiiicl~o persoiialiiiriite. .47 .52 

- 

Noto.- V.P. 1.15 : ?,oV.T. 2.70 : OhV.R.4.44 V.P.=valorpropio: 
O,óV.T.= porceiitaje de variaiua total; %v.R.= porceiitaje de variaiur rotada; 
Ii2= coiiiiiiialidad 
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TABLA 5.- Items que dcfincn a los factores X y XI (primer orden)dcl Cuestio- 
nario PSI. Saturaciones por encinia de .35 (N = 270). La esl)licación en el testo 

Factor X Satiiracióii h2 1 
2.- Siielo salir coi1 aiiiigos de iiii iiiisiiio liigar de origeii, país 

o zoiia geográfica .S 1 .S9 

21 .- Ciiaiido deje dc trabajar pieiiso segiiir vivieiido eii la 
Co~iiiiiiidad Valeiiciaiia. -.77 .65 

39.- Me lie adaptado taii bieii a la Coiiiiiiiidad Valeiiciaiio 
que casi iiic sieiito coiiio ~ i i i  Valeiiciaiio iiiás -.5 1 .65 

35.- Me sieiito taii bieii iiitegrado eii la Coiiiiiiiidad Valeiicia- 
iia qiie iiie costaría iiiiiclio el teiier qiie eiiiigrar a otro 
Iiigar -.49 .S9 

V.P. 1.09 ; % V.T. 2.60 ; % V.R. 4.28 

1 Factor XI ~aiiirncióii h2 1 
7.- Me cosó iiiiiclio tieiiipo apreiider el espaiiol -56  .63 

24.- Cuaiido observo y reflesioiio sobre el paisaje típico de 
la Coiiiuiiidad Valeiiciaiia, iiie iiivade iiiia seiisacióii de 
soledad y tristeza -.60 .6 1 

46.- Me resulta iiisol)ortable la idea de pniiaiiecer iiiuclio 
nias tieiiipo eii la Coiniiiiidad Valeiiciaiia. -. 56 .60 

V.P. 1.05 : O/o V.1'. 2.50 : % V.R. 4.11 

Nota.- V.P.= valor propio; Ví,V.T.= porceiitaje de variaim total; 
%V.R.= porceiitaje de variaiurr rotada; h2= c o ~ i i u n a l i ~ d  



TABLA 6.- Estructura factorial do segundo orden del cuestionario PSI (N=270) 

FII = 

FIII = 
FIV = 
FV = 
FVI = 
F W  = 
FVIII = 
F E  = 
FX = 
FXI = 

Percepcióii liostil de los valeiiciaiios y desadaptacióii a la 
comunidad de acogida (C.A.) 
Percepcióii positiva de la C.A. (1): Fiiiicioiiaiiiieiito 
burocrático e institiicional 
Conociiiiieiito de la C.A. 
Desaraigo del pais de origeii 
Percepción positiva de la C.A. (II): Aspectos Iúdicos 
Percepcióii positiva de la C.A. (III): Aspectos educativos y culturales 
Falta de iiitegracióii eii la C.A. (1): Seiitiiiiieiitos de iiiargiiiacióii 
Agrado por el "iiiodus viveiidi" de la C.A. 
Experiencia positiva eii relacioiies persoiiales eii la C.A. 
Falta de iiitegracióii en la C.A. (U): Seiitiiiiieiito de disgiisto 
Auseiicia de iiostalgia del pais de origeii 

V.P.: 
O/u V.T.: 
O/u V.R.: 

Nota.- V.P.=Valor propiq % V.T.= Porceiitaje de variaiua total; % V.R.= Porcentaje de varianza rotada 



El tercer factor posee un valor propio de 1,17 y explica el 10,60% y el 
15,45% de las varianzas total y extraída por la rotación. Se halla compuesto por 
6 items. Lo denominamos Percepciónpositivo de lo CA 0: Aspectos ltidicos 
y agrodo por el niodtts vivendi. Tipos de ítems: "Creo que los valencianos1 
romanos son personas que saben vivir muy bien", "Los valencianos/ronianos 
son personas que saben divertirse y disfrutar de la vida". 

El ctlorto factor posee un valor propio de 0,90 y explica respectivaniente el 
8,20% y el 1 1.95% de la variaiiza total y extraída por la rotación. A este factor 
que se eiicueiitra compuesto por 7 itenis lo denominamos Percepciónpositivo 
de lo CA (11): Aspectos edtrcotivos y cultltroles. Tipos de ítems serían: 
"Considero que en la .. . (coniunidad de acogida) puedo encontrar plenamente 
satisfechos mis intereses culturales", "Económicamente la ... (comunidad de 
acogida) parece mucho más desarrollada que la de mi lugar de origen". 

Finalmente, el qtlinto factor posee un valor propio de 0,83 y explica el 7,50% 
de la varianza total y el 10,93 de la extraída por rotación. Se encuentra 
compuesto por 3 íteiiis y lo deiioiiiiiianios: Percepciónpositivo de lo CA (111,: 

. . 
Aspectos btlrocrótico-instittrcionoles. Ejemplo de itein: "Las instituciones 
públicas (sanitarias, culturales, etc.), funcionan mejor aquí que en mi país". 

En la Tabla 7 (parte superior) se presenta la consistencia interna (alpha de 
Croiibacli) de los factores del PSI para la muestra total y para cada uno de los 
grupos. En la parte iiiferior de la tabla aparecen datos relativos a la consistencia 
temporal (fiabilidad test-retest). 

En la niiiestra total. los índices de coiisistencia interna arrojan valores 
moderados mis altos para P l. P2 y P3 y ligeramente más bajos para P4 y P5. 

Al tener en cuenta los gnipos de i~iigrantes con los que se trabaja en el 
estaudio. ésta tendencia general a coeficientes más altos en P1, P2 y P3 queda 
rota en el grupo de italianos eii Valencia, grupo que a la vez es el que refleja una 
menor consistencia en todos los factores frente a los otros dos (árabes en 
Valencia y españoles eii Roma). 



TABLA 7.- Indices de consistencia interna (parte superior) y consistencia 
temporal (parte inferior) para los factores de segundo orden del Cuestionario 
PSI La explicación en el texto 

Factor 

Consistencia iiitema 

No G 1 G2 G3 Total 
1 

1 Test - Retest 1 
Factor 

P4 

No G 1 G2 G3 Total 

10 .4 1 .O4 .23 

Nota: P 1 = htegracióii eii la coiiiiiiiidad acogida; P2= Desarraigo del país de origen, 
P3= Percepcióii positiva (1): Aspectos lúdicos y agrado por el "niodus 
viveiidi": P4= Percepcióii positiva (U): Aspectos ediicativos y culiurales; 
P5= Percepción positiva (m): Aspectos burocráticos e iiistitucioiiales; 
No=Nuiiiero de iteiiis del factor; G l=  Iiuiiigrantes espai'loles eii Roiiia; 
G2= Iiuiiigraiites hrabes eii Valencia; G3= Iiuiiigraiites italiaiios eii Valeiicia. 



Los estudios de fiabilidad test-retest pudieron realizarse a partir de la 
participación de 59 personas que se prestaroii a rellenar de nuevo el PSI en una 
segunda ocasióii. Los datos recogidos se corresponden estrictamente con 
personas pertenecientes a los grupos de inniigrantes árabes (N = 28) e italianos 
(N = 3 1) en Valencia que, aprosimadameiite tras el espacio temporal de un año, 
realizaron el retest del PSI. 

Los coeficieiites obteiiidos son bastante bajos en P1. P3 y P5 y bajos 
nioderados en P2 y P4. Este Iieclio es esperable en función de las característica 
del PSI. un iiistruiiieiito disellado para evaluar aspectos de percepción que se 
supone cambian con el transcurso de la aculturación. 

Asiiiiisnio, la mayor o nienor estabilidad de los factores en cada uno de los 
grupos presenta uii niatiz diferente. De esta foniia, en el grupo italiano el factor 
P1 (iiitegración en la comunidad de acogida) resulta más inestable (r = .04), 
mientras que eii el grupo árabe este valor iiiis bajo se relacioiia con P3 
(percepcióii positiva, aspectos ludicos) donde el coeficiente posee un valor de 
r = .18. 

3.3. Anñlisis difcrcncialcs 

Los liemos dividido en tres apartados: (i) Análisis diferencial-cori.elacional 
de los factores del PSI eiitre los distintos grupos de iimigrantes. ( í i )  Un primer 
análisis de medias más global para deteniiinar si esisten difereiicias entre los 
grupos de iniiiigraiites en los factores del PSI. (iii) Uii segundo análisis de 
medias iiiás minucioso que tiene como objetivo aislar la iiifluencia del tiempo 
de exposición a u11 contesto cultural dado y que iiiteiita, al misiiio tiempo, 
apresar las fases de contacto. conflicto \. adaptación. 

3.3.1. Análisis correlucionules 

En la Tabla 8 se presentan las matrices de correlaciones de los factores de 
sengundo orden del PSI para cada uno de los grupos: espaííoles en Roiiia (parte 
superior), árabes en Valencia (parte central) e italianos en Valencia (parte 
inferior). 
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TABLA 8 .- Matriz de correlaciones (Pearson) entre los factores del PSI en el 
grupo de espailoles (superior), 6rabes (central) e italianos (inferior). La exl)lica- 
ción en el texto 

Nota- P1= htegracióii eii la coiiiuiiidad acogida; P2= Desamamaigo del país de 
origen; P3= Percepción positiva (1): Aspectos lúdicos y agrado por el "iiio- 
dus viveiidi"; P4= Percepcióii positiva (E): Aspectos educativos y cultura- 
les; P5= Percepcióii positiva (m): Aspectos burocráticos e iiistit~icioiiales. 
Se Iia oiiiitido el cero y la coiiia deciiiial se Iia siistituido por un puiito. = P<.O5 
**  = P< .01. 



En líneas generales, el análisis de los coeficientes en el grupo árabe revela 
que la percepción de la conlunidad de acogida se presenta de una manera más 
homogénea para este grupo que para los dos restantes. Así, en este grupo los 
coeficientes tienden a ser positivos y sigilificativos entre la inayor parte de los 
factores. Una mayor independencia entre los mismos se observa en el grupo de 
españoles, seguido del de italianos. 

Las diferencias estadísticamente significativas entre las i~iatrices de los tres 
grupos: compronieten especialniente a P5 (percepción positiva, aspectos buro- 
crático-institucionales). Así, P 1 (iiltegracióii) y P5 son variables que se relacio- 
nan negativamente en el crupo italiano y positivamei~te en el gmpo de españoles 
y árabes. dando I~iccir a una diferencia significativa (p < .01) entre los 
coeficientes cuando se consideraa este segundo grupo. Al igual, P5 se relaciona 
negativamente con P3 (percepción positiva, aspectos lúdicos) en el grupo 
italiano. siendo la tendencia positiva en los dos grupos restantes y dando lugar 
a otra diferencia significativa con el grupo árabe (p < .01). 

Taiubién, P5 aparece iiioderadaiiiente relacionado con P4 (percepción 
positiva, aspectos educativos y culturales) en el grupo árabe, relación que da 
lugar a una diferencia estadisticaiuente significativa (p < .05) cuando se 
compara ese coeficiente con el obtenido por los españoles en Ronia. 

Finalmente. españoles e italianos se diferencian en el coeficiente que se 
establece entre P3 y P4 (p < .01) de fonna que en el grupo de españoles ambos 
factores se encuentran positiva y fuertemente relacionados. ~iiientras que en el 
grupo italiano tal relación positiva es bastante más débil. 

3.3.2. Anúlisis de nterlim. L)iYerencius entre los rlisti~ttos grupos (le i~rniigruntes 

En la Tabla 9 se presentan las medias. desviacioiies típicas y pruebas de 
diferencias ("t" de Student) en los factores del PSI entre los tres grupos de 
inmigrarites. Destacaríamos los siguientes resultados: 

(a) Los tres gnipos se presentan con iin nivel de integración similar (P 1) en 
la comunidad de acogida. integracióii no miiy alta en la niedida eii que la media 
se sitúa e11 tomo a linos valores apenas superiores a 5 (5.15, 5.23 y 5.59 
respectivamente para españoles. italianos y árabes). 

(b) El grupo que esperimenta menos desarraigo en la niedida en que expresa 
mas añoranza de su lugar de procedencia es el árabe, seguido del italiano. 
Recordenlos que este factor se define como desarraigo del yois de orrgen con 
ausencia de sentimientos de nostalgia, de fonna que el gnipo menos nostálgico 
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(la puntuación más elevada en desarraigo) sería el de los españoles en Roma 
(M= 6,12). 

(c) Por otra parte, los inmigrantes italianos y árabes presentan un agrado 
sensiblemente superior por los aspectos lúdicos y el modus vivendi (P3) de la 
gente que habita en Valencia que el de los españoles que viven en Roma. De estos 
dos grupos, el italiano resultaría ser el más satisfecho con estos aspectos. 

(d) A la par, los españoles en Roma representan el grupo de inmigrantes que 
percibe mas positivamente los aspectos educativos y culturales (P4), algo que 
no parece sorprendente tratándose de una ciudad como Roma. 

(e) Finalmente, el grupo árabe es el que se encontraría más satisfecho con el 
funcionamiento de los aspectos burocrático-institucionales de la comunidad de 
acogida (Pj). Los españoles que viven en Roma serían los más descontentos. 

TABLA 9.- Medias, desviaciones típicas y ~~ruebas de diferencias entre los 
grul)os de inmigrantes para los factores del PSI 

Nota. N= Taniaiio del gnipo; M= inedia; DT= Desviacióii típica; "t" = t de Studeiit; 
**  *** Niveles de sigiiificacióii .O5 .O1 Y ,001 respectivaniente; P l=  

hitegracióii en la coiiiuiiidad acogida; P2= Desarraigo del país del origen; P3= 
Percepción positiva (1): Aspectos Iíidicos y agrado por el "inodus vivendi"; 
P4= Percepción positiva (E) : Aspectos educativos y culturales; P5= Percep- 
ción positiva (m): Aspectos burocráticos e ipstitucioiiales. 
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3.3.3. Anúlisis (le nre(1ius. Influci~ciu del tienipo (le txposicióny grupo (le inniigruntes 

En relación con las ideas expuestas en la introducción de este trabajo, en este 
apartado pretendeinos apresar el cambio que se produce en la percepción de los 
distintos grupos, considerando el tienipo que llevan expuestos a la nueva 
cultura. 

Antes de pasar a los resultados conviene conviene recordar que los datos se 
encuadran dentro de un diseño transversal; es decir, se trata de coniparaciones 
donde inmigrantes de un niisnio país de origen llevan un tiempo diferente en la 
coinuiiidad de acogida y por tanto se encuentra en una fase diferente del proceso 
aculturativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior. los distintos grupos del diseño en función de 
los distintos intervalos de tienipo quedaron compuestos de la siguiente forma: 

- Españoles eii Roiiia: 0- 1 aiios (N = 17); 1-3 años (N = 38) y + de 3 años 
(N = 45). 

- Arabes en Valencia: 0- 1 año (N = 18); 1-3 años (N = 29) y + de 3 años 
(N = 53). 

- Italianos en Valencia: 0-1 año (N = 9); 1-3 años (N = 13) y + de 3 años 
(N = 48). 

En la Tabla 10 se presentan las medias y desviaciones típicas en los facto- 
res del PSI para la muestra total y para cada grupo de inmigrantes en cada 
intervalo temporal considerado. En la Tabla 11 se encuentran las diferencias 
significativas en cada factor entre los tres periodos temporales. Interesa 
destacar: 

(a) Consideraiido la muestra total, los resultados indican loque cabíaesperar 
en el sentido de que un mayor tiempo de esposición en la comunidad de acogida 
seacompañaasiniisn~ocon una mayor integración y adaptación a la misma (P 1). 
Este resultado se aprecia más clarameiite en las coniparaciones que se estable- 
cen entre aquellos iiimigrantes que llevan eiitre 1-3 años y aquellos que llevan 
mas tienipo. Por otro lado, el primer impacto con la comunidad de acogida hace 
que los imnigrailtes perciban mas positivamente los aspectos Iúdicos y el modus 
vivendi (P3), sobre todo al comparar las puntuaciones entre aquellos inmigrantes 
que llevan de 0-1 allos y aqiiellos que llevan de 1-3 años. Precisamente eq este 
segundo intervalo temporal se produce una caída significativa (2.04) en las 
puntuaciones én P3. Cuando los iiiinigrantes llevan mas de 3 años, aparece un 
incremento positivo en esta variable, aunque la media no alcanza el valor que 
poseía en un principio. 



TABLA 10.- Medias y desviaciones tipicas para los grupos de contacto, conflicto 
y adaptación espaiíol, árabe e italiano en los factores del PSI 

Espafioles 
en Roina 

Total N=44 N=80 N=146 
TPO TPI TP3 

M DT M DT M DT 

Italianos 
eii Valencia N=13 N=48 

eii Valeiicia 

I J 

Nota.- TPO=eiitre 0- 1 afio; TP 1= eiitre 1-3 afios, TP2= iiiás de 3afios; P1= integración 
eii la coiiiiiiiidad acogida; P2= Desarraigo del país de origeii; P3= Percepcióii 
positiva (1): Aspectos lúdicos y agrado por el "niodiis viveiidi"; P4= Percep- 
ción positiva (11): Aspectos ediicativos y culturales; P5= Percepcioii positiva 
(m): Aspectos biirocráticos e iiistitiicio~inl~s. 

N=18 
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TABLA 11.- Diferencias significativas para cada grupo de inmigrantes entre los 
tres intervalos de tiempo en los factores del PSI. La explicación en el texto 

Total N 4 4  N=80 N=146 
(TPO-TP 1 ) (PO-TP2) ( V I  -m) 

P 1 
P2 
P3 
P4 
PS 

Espaííoles 
en Roma 

P 1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Ara bes 
en Valencia 

P 1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Italiaiios 
eii Valencia 

P 1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Nota: P1= 

-- -4.30*** -5.4 1*** 
---- ---- -- 
2.04* ---- -- 
-- --- - 
--- - --- 

N=17 N=38 N 4 5  

---- -2.62** -2.28* 
--- - - 

2.40* 2.22* --- 
-- e-- - 
-- ---- ---- 

N=18 N=29 N=53 

m--- -2.04* -3.72*** 
-- y -- 
---- -- -- 
---- --- --- , 

--- ---- - 

N= 9 N= 13 N=48 

---- U(-)94 .5 -4.61*** 
-- ---- 2.11* 
-- ---- - 

--- - 
-- ---- - 

Integración en la comunidad acogida; P2= Desarraigo del país del origen; 
P3= Percepción positiva (1): As l~c tos  líidicos y agrado por el "modus viven- 
di"; P4= Percepción positiva (II):Aspectos educativcs y ciilturales; P5= Per- 
cepcióii positiva (m): Aspectos biuocráticos e institiicioiiales; No= Numero de 
itenisdel factor, G1= Iimiigrantesespaííoles en Roma; G2= Iiunigrantes árabes 
en Valeiicia; G3= Iiunigraiites italiaiios eii Valeqcia; = p <.OS; **= p <.01; 
***=p <.001. 



(b) Esta pauta significativa en relación con P1 y P3, se refleja de forma más 
acusadaen el grupo de los españoles. En el grupo árabe e italianose diluyen estas 
diferencias en P3 y enierge para los italianos una diferencia significativa en P2 
(desarraigo del país de origen). De este niodo en el grupo de italianos se observa 
que aquellos que llevan más tienipo en la comunidad de acogida, experimentan 
una nostalgia significativamente mayor. 

(c) Una manera iiiejor de apresar los efectos del tienipo de exposición a la 
comunidad de acogida en los factores del PSI se muestra en los Gráficos 1,2, 
3, 4 y 5. Estos gráficos ilustran diversos aspectos interesantes. Asiniismo, se 
ofrecen datos compleiiie~itarios en la Tabla 12. En ella se muestran las 
diferencias significativas encontradas entre los distintos grupos eii las fases de 
contacto, conflicto y adaptacióii, es decir manteniendo constante el tiempo que 
los inniigraiites se encuentran espuestos a una cultura determinada. Conside- 
rando las pautas que emergen de los gráficos, se observan lo siguiente: 

En prinier lugar, el grupo español progresa en su mayor integración en la 
conlunidad de acogida, de forma continuada. Sin embargo, en el italiano y en el 
árabe se detectan efectos bastante diferentes. En el caso de los italianos, el 
despegue hacia la mayor integración se produce cuando llevan mas de 3 aios 
en la comunidad de acogida, observándose previamente una estabilidad entre los 
dos intervalos anteriores. Esta estabilidad de los italianos es, precisamente la 
que se encuentra ausente en el grupo árabe, de forma que en este grupo nos 
encontramos con una caída eii picado en el intervalo de 1-3 años y un ascenso 
pronuciado en integración cuando llevan la mayor cantidad de tiempo. 

En segundo lugar, si bien se aprecia en todos los grupos uiianostalgía iiiayor 
cuando niás tienipo llevan en la coiiiuiiidad de acogida, el grupo árabe da lugar 
a una pauta típica que se caracteriza' por iina parte, en ser el grupo meiios 
desarraigado de todos y, por otra, en una crisis aguda que acaece cuando llevan 
un tieiiipo de 1-3 años. 

En tercer lugar, el grupo de españoles en Roiiia a medida que transcurre el 
tiempo parece que se va desencantando con los aspectos lúdicos y el modus 
vivendi de la coiiiuiiidad de acogida (P3) de uiia manera progresiva. Este 
desencanto se observa tras Iiaber pasado el primer impacto con la comunidad 
de acogida (0-1 año). Por ilustrarlo de alguna niaiiera, es como si tras ese 
período de tienipo, los españoles descubrieran que la ~''dolce vita" no esiste. 
Entre italianos y árabes se produce un efecto opuesto' en el sentido que iiiieiitras 
que para los priiiieros el punto álgido en este factor se produce en el intervalo 
de 1-3 años, para los seguiidos este periodo representa el del iiiisiiiio declive. 
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GRAFICO 4 

TIEMPO PERMANENCIA COMUNIDAD DE ACOGIDA 
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GRAFICO 5 

TlEhlPO PERMAhlENCIA COIIUNIDAD DE ACOGIDA 
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TABLA 12.-Diferencias significativas entre los grul~os de contacto, conflicto y 
adaptación español, árabe e italiano. La exj~licación en el texto 

Variables (G1 - G2) (G1 - G3) (G2 - G3) 

Variables (G1 - G2) (G1 - G3) (G2 - G3) 

P 1 ---- 
P2 5.66*** ---- 4.78*** 
P3 ---- -5.64*** -3.16** 
P4 2.80** 5.84*** ---- 
P5 -9.49*** -3.32*** 2.92** 

mas de 3 alos 

Variables (G1 - G2) (G1 - G3) (G2 - G3) 

Nota: Pl= Integracióii eii la coiiiiiiiidad acogida; P2= Desarraigo del país del origen; 
P3= Percepcióii positiva (1): Aspectos lúdicos y agrado por el "iiiodus viveii- 
di"; P4= Percepcióii positiva (II): Aspectos educativos y cultiirales; P5= Per- 
cepcióii positiva (m): Aspectos biirocráticose iiistitucioiiales; No=Niiiiiero de 
iteiiis del factor; G1 =LiuiiigraiitesespailoleseiiRoiiia; G2=Liuliigrantes árabes 
eii Valeiicia: G3= Liuiiigraiites italiaiios eii Valeiicia; = p c.05; **= p <.01; 
***=p<.001. 



En cuarto lugar, en la percepción de los aspectos educativos y culturales 
(P4), el grupo de españoles en Roma se coloca siempre por encima de los otros 
dos. Además esa percepción positiva se incrementa con el transcurso del tiempo. 
Este mismo ascenso progresivo, aunque a partir de la obtención de puntuaciones 
medias más bajas, se observaasimisn~oen el grupo árabe. Por otro lado, el grupo 
italiano es el que, en líneas generales, obtiene las puntuaciones más bajas. 
Además un punto crítico aparece en el intervalo de 1-3 años. 

En quinto lugar. la percepción de los aspectos burocráticos e institucionales 
de la comunidad de acogida es más positiva en el grupo árabe que en los otros 
dos. El grupo más descontento con estos aspectos sería el español, descontento 
que se observa en mayor medida cuando llevan entre 1-3 años. En cuanto al 
grupo italiano. las medias denotan una cierta estabilidad en la percepción de 
estos aspectos a través del tiempo. 

4. CONCLUSIONES 

La factorización (segundo orden) del PSI ha dado lugar a cinco dimensiones 
que tienen que ver con cómo se sienten en y cómo perciben los iixnigrantes un 
determinado contexto cultiiral. Las dos primeras, es decir, P 1 (integración en la 
comunidad de acogida) y P2 (desarraigo del país de origen) tienen que ver en 
mayor medida con el nivel de satisfaccióil experinlentado en las experiencias en 
relaciones interpersoilales con las personas de la cultura hospeda-le, así como 
con el mayor o menor reconocin~ieilto en la adaptación a las costumbres 
cotidianas que lleva consigo la incorporación a la nueva cultura. El segundo 
grupo, representado por los factores de percepción positiva P3 (aspectos Iúdicos 
y agrado por el modus vivendi), P4 (aspectos ediicativos y culturales) y P5 
(aspectos burocrático-insitucionales), tendría que ver niás con el nivel de 
satisfacción de los iiliiligrantes en tornoal fiii~cionan~ientosocial (osi si prefiere, 
de los "servicios sociales") de la comunidad de acogida. 

La consistencia iiltenla de las dimensiones evaluadas, es más elevada para 
P1 y P2, iiltennedia para P3 y más débi para P4 y P5. Este resultado acaece 
cuando se considera la muestra total de participantes en el estudio. Esta tenden- 
cia en la reducciónde los índices de consistenciaiilternadesde P laP5, es en gran 
medidaválidaasinlisinocuandose tiene en cuentaa los tresgniposde inmigrantes. 
Estos datos sugieren asimismo que el grupo italiano es el que da lugar a los 
coeficientes de consistencia interna más bajos en los diferentes factores del PSI. 



Una vez aisladas las diiiieiisioiies coiiiunes a la percepción de inmigrantes y 
desde nuestro interés más amplio por el estudio del proceso de aculturación, 
consideramos las coniparaciones en las puntuaciones obtenidas en ellas tenien- 
do en cuenta, tanto el lugar de procedencia de los inmigrantes conio el tiempo 
de pernianencia (exposicióii a la nuevacultura) que llevaban eii la nuevacultura. 
Desde esta perspectiva y teniendo presente asimismo el modelo ofrecido por 
Berry (1980), comparaiiios las puntuaciones obtenidas en el PSI de grupos en 
fase de contacto, de grupos en fase de conflicto y de grupos en fase de adaptación 
de procedencia, bien española, árabe o italiana. Los resultados obtenidos nos 
peniiiten liacer las siguieiites coiisideraciones: 

Primera. El intento de apresar las fases de coiitacto, conflicto y adaptación 
mediante los tres intervalos de tieiiipo considerados (de 0-1 año, 1-3 años y + 
de 3 años) se ajusta bastante a lo que cabía esperar. En este sentido, la 
observación de los gráficos en bloque sugiere que los grupos en fasede conflicto 
(1-3 años) inarcan un punto crítico, más alto o mas bajo, y que tiene un 
significado diferente depeiidieiido del factor del PSI que se considere. 

Segundo. Al iiiargeii de lo anterior, el curso característico de aculturación 
para las diiiiensioiies aisladas por el PSI varía dependiendo del grupo de 
inrnigrantes de que se trate. De este modo, la pauta en P 1 y P2 es más similar 
si se quiere para los grupos español e italiano y más diferente para el grupo árabe 
que, en el transcurso del proceso aculturativo aparece como el grupo que padece 
niás los problemas de iiitegracióii Iiasta llegar a adaptarse más plenaniente a la 
comunidad de acogida. 

Tercero. La percepción del funcionamiento social de la comunidad de 
acogida, depende asimisiiio del factor de percepción positiva 1, grupo que se 
considere. Así, parece que para cada grupo de inniigrantes existe un factor más 
relevante que los demás. Concretamente, los españoles en Roma perciben más ' 

positivanieiite los aspectos educativos y culturales (P4); los árabes en Valencia 
valoran sobre todo el funcionamiento burocrático-institucional (Pj) y los 
italianos eii Valeiicia los aspectos lúdicos y el iiiodus vivendi (P3). 

Cuarto. Teiiieiido en cuenta las distintas fases del proceso aculturativo, en 
cada una de ellas aparecen difereiicias entre los tres grupos de inniigrantes en 
los factores del PSI. El voluiiien y la significación de las difereiicias entre los 
grupos es iiieiior eii la fase de coiitacto. i~icreiiieiiti~idose el voluiiieii y ta~iiaño 
de las diferencias eii la fase de conflicto. Por lo que se refiere a la fase de 
adaptacióii (gnipo coi1 + de 3 aílos). las diferericias entre los crupos en 
desarraigo (P2) tieiidcii a desaparecer. de foniia qpe todos los gnipos llegan a 
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concluir en un nivel de adaptación bastante similar. salvando la excepción de la 
coinparación entre espaíioles y árabes. Respecto a los factores de percepción 
positiva. las diferencias entre los grupos son menores en la fase de contacto. 
Cuando se consideran los dos grupos de imnigrantes en Valencia, no existen 
diferencias en estos factores. Estas aparecen con el transcurso del tiempo, 
decantáiidose cada una de los grupos por una niayor o menor valoración en los 
distintos factores de percepción positiva. 

En coiiclusióii, cabría decir que todos los grupos concluyen en un nivel de 
adaptación similar a la comunidad de acogida aún cuando el nivel de satisfac- 
ción en cuanto al fuiicionamiento social de la misma sea diferente. Sin embargo, 
el camino a esa maj.or adaptación resulta niás problemático para el grupo árabe 
que para los dos restantes. Otros resultados (Báguena y cols., 1989: Báguena 
y Villarroya, 1990) sugerían que este grupo frente a los otros dos conserva en 
niayor inedida su identidad social. Con todo, las actitudes de los miembros de 
la cultura hospedaje hacia los distintos gnipos de inniigrantes representan, 
asimismo- un elemento crucial para poder entender los niodos de adaptación 
característicos de cada u110 de ellos. De este niodo, la interpretación de los 
resultados sería distinta dependiendo de que la sociedad niás ainplia donde se 
encuentra el inmigrante riiantenga actitudes más o menos favorables o, siniple- 
mente, sean diferentes para los grupos. 

Finalmente. los factores de percepción de funcionamiento social pueden 
servir para incitar a la reflexión a los niieinbros que compo~ieii la sociedad más 
amplia. de foniia que las suficiencias puedan mantenerse o potenciarse y las 
insuficiencias puedan ser subsanadas. 
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