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La psicología positiva plantea el estudio de las fortalezas y de las virtudes
como una base sólida para describir la personalidad humana. Las perso-
nas poseemos en mayor o menor grado diferentes fortalezas y virtudes
que hacen a la esencia de nuestra personalidad entendida en términos
positivos. Diferentes estudios verificaron que las fortalezas y virtudes están
asociadas al bienestar, aumentan como producto de haber pasado un
evento traumático y, asimismo, están asociadas al rendimiento académi-
co. Este trabajo tiene como objetivo identificar el perfil de fortalezas de
estudiantes extranjeros que decidieron iniciar estudios universitarios en la
Argentina, analizando su relación con el ajuste psicológico y sociocultural
como producto de la adaptación a un nuevo contexto cultural. Participaron
217 estudiantes universitarios extranjeros que estaban residiendo en la
argentina y 199 estudiantes universitarios argentinos. Los instrumentos uti-
lizados fueron el Inventario de Virtudes y Fortalezas, una escala de adap-
tación académica, otra de adaptación sociocultural y la Escala de
Satisfacción con la Vida. Los resultados indicaron que los estudiantes más
adaptados tenían una mayor presencia de virtudes. Las virtudes de tem-
planza y de trascendencia diferenciaron a los estudiantes migrantes de los
locales. Las virtudes de coraje y justicia explicaban la adaptación acadé-
mica y la satisfacción con la vida. La virtud de humanidad estaba más rela-
cionada con la adaptación sociocultural.

Palabras clave: Fortalezas y virtudes − Estudiantes extranjeros migrantes
− Adaptación académica − Satisfacción con la vida. 

Human virtues and psychological and sociocultural adaptation of
international students in Argentina
Positive psychology posed the study of the strengths and virtues as a basis
for describing the human personality. People possess to a greater or less-
er extent different strengths and virtues that make the essence of the per-
sonality in positive terms. Different studies verified that the strengths and
virtues were associated with well-being, increased as a result of posttrau-
matic event and were associated with academic performance. The goal of
this study was to identify strengths and virtues of migrant universitary stu-
dents and its relationship to psychological and sociocultural adjustment.
217 migrant universitary students and 199 argentine students participated
in this research. Participants were assessed by the Inventory of Human
Strengths and Virtues an academic adjustment scale, one socio-cultural
adaptation scale and the Satisfaction with Life Scale. Results indicated that
students with higher adaptation had a greater presence of human virtues.
Temperance and transcendence were virtues that allowed differentiating
migrants and non migrants. Courage and justice explained academic
adjustment and satisfaction with life. Virtue of humanity was more related
to sociocultural adaptation.

Keywords: Strengths and virtues − International students − Academic
adjustment − Satisfaction with life. 
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Introducción
La psicología positiva plantea el estudio de las for-
talezas y de las virtudes como una base sólida
para describir la personalidad humana. Su estudio
ocupa un rol medular, ya que tanto las experien-
cias individuales (emociones positivas) como las
grupales (organizaciones positivas) están susten-
tadas por las fortalezas del carácter de las perso-
nas [22]. Las personas poseemos en mayor o
menor grado diferentes fortalezas y virtudes que
hacen a la esencia de nuestra personalidad enten-
dida en términos positivos [21]. Diferentes hallaz-
gos empíricos verificaron que determinadas agru-
paciones de fortalezas están asociadas al bienes-
tar, aumentan como producto de haber pasado por
un evento traumático, actúan como protectoras de
ciertos trastornos psicológicos y están asociadas
al rendimiento académico [10, 23, 24, 25]. Este
trabajo intenta identificar el perfil de fortalezas de
estudiantes extranjeros que decidieron iniciar
estudios universitarios en la Argentina, analizando
su relación con el ajuste psicológico y sociocultu-
ral como producto de la adaptación a un nuevo
contexto cultural.

En la actualidad, el número y proporción de estu-
diantes migrantes extranjeros es el mayor de la
historia contemporánea. Se los caracteriza como
aquellos individuos que residen de forma volunta-
ria y temporal en un país que no es el propio, con
el fin de participar del intercambio educativo y con
la intención de volver a su país de origen una vez
alcanzado el propósito de su viaje [20]. Los estu-
diantes extranjeros son catalogados como sou-
journers (residentes temporarios) y se trata de
personas que migran de un contexto cultural por
un tiempo relativamente largo (6 meses a 5 años)
para realizar una determinada tarea. En esta cate-
goría se incluyen gente de negocios, estudiantes,
técnicos expertos, personal militar y diplomáticos
[1]. Generalmente los soujourners planifican su
viaje y su regreso y las estancias son de duración
moderada [32, 34].

Los países pertenecientes a la OCDE
(Organización para la Cooperación y Desarrollo
del Comercio) reciben aproximadamente un millón
y medio de estudiantes universitarios extranjeros.
Entre ellos, Estados Unidos ocupa el primer lugar
con un millón y medio de estudiantes por año. Le
siguen en proporción Inglaterra, Alemania, Francia
y Australia [28]. América Latina recibe un flujo
menor de estudiantes extranjeros comparada con

los países citados. Brasil, México y Argentina
cuentan con el mayor porcentaje de estudiantes
extranjeros de la región. A partir del año 2000, la
Argentina comenzó a recibir una importante canti-
dad de estudiantes extranjeros en su mayoría lati-
noamericanos atraídos por el idioma, las condicio-
nes económicas favorables y el prestigio del nivel
universitario que Argentina tiene en
Latinoamérica. En la actualidad, los estudiantes
extranjeros representan el 1,6% de la población
universitaria, ascendiendo a 24,000 alumnos. Esta
tasa se duplicó en dos años, ya que en el año
2006 los estudiantes extranjeros eran sólo 10,000.
Estos datos ubican a la Argentina en el cuarto país
huésped en América, luego de Estados Unidos,
Canadá y Uruguay (OEI), siendo un importante
país receptor de estudiantes latinoamericanos y
en menor medida anglosajones [15]. 

Los estudiantes que deciden migrar de una cultura
a otra deben enfrentar un complejo proceso de
cambio psicológico denominado aculturación que
tiene lugar como resultado del contacto intercultural
[3]. Este cambio involucra una variación en las acti-
tudes hacia la propia identidad y hacia la cultura
huésped. La adaptación resultante puede ser psico-
lógica o cultural, según se ponga en juego el bien-
estar psicológico o ciertas habilidades sociales para
funcionar adecuadamente en un entorno cultural
complejo [5, 30, 33]. Los predictores de la adapta-
ción psicológica son: el apoyo social percibido, las
variables de la personalidad y los eventos vitales.
En cambio, los factores que explican la adaptación
sociocultural que involucran la resolución exitosa
de problemas prácticos en la interacción con miem-
bros de la cultura huésped son la distancia cultural,
el conocimiento cultural, el grado de contacto con la
cultura huésped y la discriminación percibida [33,
37]. En una revisión sobre predictores de adapta-
ción sociocultural, Zlobina, Basabe y Paez [40]
agregan el nivel educativo del migrante, la longitud
de la estancia, la edad y el género.

Si la adaptación no se alcanza, los migrantes pue-
den experimentar las características del estrés
aculturativo. Esto ocurre cuando las personas
experimentan reacciones físicas y emocionales
adversas como resultado del complejo ajuste que
deben realizar en un contexto cultural poco fami-
liar. El estrés aculturativo surge de la tensión
experimentada al contrastar los valores y costum-
bres de la cultura propia en un contexto cultural
diferente [4, 17, 29, 39]. Según Ward y Kennedy

ALEJANDRO CASTRO SOLANO100

Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2011, 57(2): 99-107



[37] el estudiar en el extranjero es uno de los
eventos más estresantes para la vida de un suje-
to. Aquellos migrantes que manejan mejor el
estrés son los que tienen una mayor competencia
intercultural. Este concepto es relativamente
nuevo y comprende la autoconciencia de los pro-
pios valores culturales [2, 7, 8, 14, 16, 31], el
conocimiento de aquellos que tienen valores cul-
turales opuestos o diferentes a los propios y la
adaptación de las propias conductas a las necesi-
dades de los grupos culturalmente diversos.

Desde la perspectiva de la psicología cultural, las
investigaciones revelan que la estrategia acultura-
tiva relacionada con la integración (mantener la
cultura de origen y adaptarse a la cultura nueva)
se asocia a una mejor adaptación cultural y psico-
lógica de los migrantes, según indican los estu-
dios realizados en diferentes contextos culturales
[40]. El empleo de la integración estaba relaciona-
do con una mayor satisfacción con la vida [38].
Otro estudio realizado por Berry, Phinney, Sam y
Vedder [5] con jóvenes migrantes de 13 países
demostró que el estilo integrativo era el más rela-
cionado con un mejor ajuste tanto psicológico
como sociocultural. En un estudio local previo se
pudo comprobar que los estudiantes migrantes
que empleaban esta estrategia aculturativa inte-
grativa tenían mejor rendimiento académico,
mejor adaptación sociocultural y se autopercibían
como más satisfechos [6]. 

Algunos estudios clásicos identificaron las buenas
habilidades socioculturales con menos problemas
académicos [27], menores dificultades sociales
[36] y mayor satisfacción con el contacto con la
población del país huésped [35]. En otros estudios
realizados con estudiantes migrantes se pudo
comprobar que la proficiencia en la lengua, la
motivación para realizar estudios en el extranjero
y el cumplir las expectativas previas al viaje esta-
ban relacionadas con una mejor adaptación socio-
cultural y con mayor bienestar [18]. 

Como comentamos, la psicología positiva en la
última década ha planteado como aporte genuino
el reingreso de los términos relativos a las virtudes
y fortalezas del carácter al campo de la psicología
científica. Peterson y Seligman [26] dieron un fuer-
te impulso al estudio científico de las virtudes y
fortalezas introduciendo como aporte sustancial la
clasificación de 6 virtudes y 24 fortalezas del
carácter (ver tabla 1), clasificación que se conside-
ra un paso previo importante para el estudio de la

excelencia moral. Los autores proponen incluir
esta terminología común para la comunicación
entre científicos y profesionales de la psicología e
investigar la capacidad predictiva de las fortalezas
en diferentes problemas psicológicos [11, 26].

El presente estudio intenta revisar en primer lugar
las fortalezas y virtudes presentes en estudiantes
extranjeros migrantes respecto de estudiantes no
migrantes. En segundo lugar, el estudio procura
examinar si aquellos estudiantes que están en
posesión de determinadas fortalezas y virtudes rea-
lizan el proceso aculturativo de modo más exitoso. 

Son, por lo tanto, objetivos de este estudio: a)
identificar diferencias individuales en las virtudes
humanas entre estudiantes extranjeros y locales;
b) establecer la relación las virtudes, la adaptación
académica, la sociocultural y la satisfacción vital. 

Método
Participantes 
La muestra extranjera se hallaba conformada por
217 estudiantes migrantes que se encontraban cur-
sando deferentes carreras universitarias. En lo que
respecta al sexo, el 57% eran mujeres (n= 124) y el
43% varones (n=92). El promedio de edad de los
participantes era de 24,18 años (DS = 4,55), sin
variaciones significativas según sexo. En cuanto al
estado civil, la mayor parte de ellos eran solteros
(n=204, 94%). En lo que respecta al país de proce-
dencia de los estudiantes, el 86% (n=186) había
nacido en Latinoamérica. El restante 14% provenía
de países de Europa y Asia. Las razones de su arri-
bo a la Argentina eran diversas, el 50% (n=108) de
ellos considera que la Argentina es un buen lugar
para estudiar por su prestigio académico y sus
bajos costos. La mitad restante se repartía entre
razones familiares (n=47, 21%), para tener una
experiencia cultural diferente (n=30, 14%), por
intercambio estudiantil (n=19, 9%) o simplemente
porque las circunstancias se dieron así o por azar
(n=13, 6%). Respecto del nivel socioeconómico, la
mayor parte de los encuestados afirmó estar dentro
de la clase media (n=107, 50%) y media alta (n=82,
38%). El tiempo promedio de residencia en la
Argentina era de 3,31 años. 

La muestra argentina estaba compuesta por 199
estudiantes locales de diversas universidades que
se hallaban al momento del estudio cursando dife-
rentes carreras. En relación con el sexo, el 51%
eran mujeres (n= 101) y el 49% correspondía a los
varones (n= 98). La edad promedio de los partici-
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pantes era de 38, 89 años (DS = 4,18). El 82%
(n=163) de los sujetos de la muestra afirmó que
trabajaba y el 18% (n=36) restante no se desem-
peña laboralmente. En cuanto a la clase social, la
mayoría de los participantes dijo pertenecer a la
clase media (n=139, 70%), el 21% admitió estar
en la clase media baja (n=42), el 6% se consideró
perteneciente a la clase media alta (n=12) y un 1%
(n=2) afirmó ser de clase baja. 

Instrumentos
Inventario de Virtudes y Fortalezas (IVyF) [9].
El IVyF es un autoinforme que se utiliza para eva-
luar las 24 fortalezas y las 6 virtudes del carácter
según la clasificación y definiciones de Peterson y
Seligman [23], que se desarrolló para servir de
evaluación rápida del carácter, optimizando la vali-
dez de contenido de cada ítem (ver tabla 1). El
IVyF puede completarse en 20 minutos aproxima-
damente. Este inventario de papel y lápiz que
incluye 24 ítems bipolares con 5 opciones de res-
puesta tipo Likert, solicita a los encuestados que
indiquen en qué grado se parecen más a una de
dos autodescripciones opuestas, una con presen-

cia de una fortaleza del carácter y la otra con
ausencia. La puntuación de cada ítem va de 1
(Soy muy parecido a la 1ª persona) a 5 (Soy muy
parecido a la 2ª persona). A mayor puntaje, mayor
presencia de la fortaleza.

Se presenta como ítem de ejemplo del IVyF, uno
que evalúa la fortaleza persistencia, constituido
por dos autodescripciones opuestas: a) la auto-
descripción con presencia de la fortaleza es
Cuando trabajo, no me distraigo ni dejo mis tare-
as sin terminar. Y como no soy de abandonar
enseguida, si aparece un obstáculo tiendo a
seguir haciendo lo que había decidido hacer
hasta terminarlo. Así que, no hay cosas que
empiece que deje sin terminar. Además, me
pongo metas en la vida y b) la autodescripción
con ausencia de la fortaleza es Cuando trabajo,
me distraigo y dejo mis tareas sin terminar. Y
como soy de abandonar enseguida, si aparece
un obstáculo no tiendo a seguir haciendo lo que
había decidido hacer hasta terminarlo. Así que,
hay cosas que empiezo que dejo sin terminar.
Además, no me pongo metas en la vida.
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En el IVyF, los puntajes de las seis virtudes son
calculados por medio de los promedios de las
puntuaciones de sus correspondientes fortalezas.
El IVyF cuenta con una adecuada estabilidad
obtenido mediante la técnica de test-retest
(Fortalezas: rango 0,72 a 0,92; Virtudes: rango
0,83 a 0,92). 

Para el presente trabajo se tomaron en cuenta las
puntuaciones agregadas para cada una de las virtu-
des en función de las fortalezas que la componen.

Adaptación académica
Se evaluó el grado de ajuste a la vida universitaria
mediante tres ítems. Para el primer ítem los estu-
diantes debían consignar las notas promedio obte-
nidas mediante una escala de 1 a 10. En el segun-
do ítem se les encuestaba sobre su rendimiento
promedio en los estudios (malo a excelente) en
una escala de formato likert de cinco opciones de
respuesta. En el tercer ítem se les preguntaba
sobre su adaptación general a la vida académica
en cinco opciones de respuesta likert (mala a
excelente). Se utilizó en el estudio una puntuación
agregada de los tres indicadores. La fiabilidad
evaluada mediante el coeficiente alfa de
Cronbach para estos tres ítems fue de 0,76.

Adaptación sociocultural
La adaptación sociocultural es la habilidad social
que tienen las personas para ajustarse al nuevo
entorno sociocultural. Este medio resulta extraño
en un primer momento y la adaptación futura deri-
va de la competencia para ejecutar interacciones
exitosas con los aspectos culturales poco familia-
res o extraños. Se evaluó mediante cuatro ítems
en un formato de respuesta likert de cinco opcio-
nes de respuesta (e.g., grado de adaptación a la
vida diaria; grado de ajuste al país huésped, cali-
dad de la estancia, etc.). Se utilizó en el estudio
una puntuación agregada de los tres indicadores.
La fiabilidad evaluada mediante el coeficiente alfa
de Cronbach para estos tres ítems fue de 0,74. 

Escala de Satisfacción con la Vida
Es una escala de cinco ítems con formato de res-
puesta likert en 7 categorías y examina el grado
de satisfacción global con la vida [12]. La escala
es utilizada internacionalmente para la evaluación
del bienestar en tanto componente cognitivo de la
satisfacción. Diferentes estudios empíricos han
demostrado su validez y fiabilidad [12, 13, 19]. Se
obtiene una puntuación promedio que indica el

grado de satisfacción percibida por el evaluado.
La fiabilidad evaluada mediante el coeficiente alfa
de Cronbach para la muestra de estudiantes
extranjeros fue de 0,85. 

Procedimiento
Los instrumentos antes descriptos formaban parte
de una batería de pruebas más amplia que se
administró a estudiantes migrantes, estudiantes
argentinos y población general de la ciudad de
Buenos Aires con el propósito de obtener informa-
ción sobre variables psicológicas relacionadas
con el proceso de aculturación.

Los protocolos fueron administrados por estudian-
tes avanzados de la carrera de psicología de una
universidad situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los cuales se encontraban realizan-
do sus prácticas profesionales en el área de inves-
tigaciones. Tenían como instrucciones administrar
la batería de pruebas a estudiantes extranjeros
que hayan iniciado sus estudios en la Argentina.
No se incluyeron extranjeros que viajaban sólo
para tomar cursos aislados, ni extranjeros que
tuvieran más de cinco años de residencia en el
país. El análisis estadístico de los mismos se rea-
lizó con el paquete SPSS versión 11.0.

Resultados
Fortalezas y virtudes de estudiantes migrantes y
argentinos
Con el propósito de responder al primer objetivo
se calcularon las medias de las virtudes de los
estudiantes migrantes y estudiantes locales y se
compararon las medias mediante la prueba t (ver
tabla 2). Los estudiantes migrantes se caracteriza-
ban por presentar como virtudes predominantes la
templanza y la trascendencia en comparación con
sus pares locales. Por lo tanto, los estudiantes
migrantes eran más propensos a moderar sus
apetitos y el uso excesivo de los sentidos, practi-
cando la sobriedad y la continencia. En el mismo
sentido, eran proclives a establecer una conexión
con algo o alguien superior que le daba significa-
do a sus vidas, haciendo que sus preocupaciones
cotidianas resultasen superfluas. En el resto de
las virtudes no se observaron diferencias.

Relaciones entre virtudes, adaptación psicológica,
sociocultural y satisfacción vital 
Como paso siguiente se calcularon las correlacio-
nes entre las virtudes y las puntuaciones en rendi-
miento académico, adaptación sociocultural y
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satisfacción con la vida. El análisis de la tabla de
correlaciones permite apreciar que la mayoría de
las virtudes correlacionaban con las tres variables
relacionadas con la adaptación (ver tabla 3). Es
decir que tener mayores virtudes era un facilitador
de la adaptación general de estos estudiantes.
Posteriormente, se exploraron las relaciones entre
las variables mediante la realización de tres análi-

sis de regresión en el que se introdujeron como
variables independientes las virtudes y como
variables dependientes el rendimiento académico,
la adaptación sociocultural y la satisfacción con la
vida (ver tabla 4).

Para la predicción de la adaptación académica,
las virtudes explicaron el 15% de la variancia (F
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(6,183)=5,26; p<0,01). Un examen de los coefi-
cientes de regresión estandarizados permitió con-
cluir que las virtudes de coraje y de justicia permi-
tían predecir el rendimiento académico de estu-
diantes extranjeros. Los estudiantes migrantes
que tenían una mejor adaptación académica eran
aquellos que tenían fuerza de voluntad para lograr
sus metas frente a las barreras y obstáculos que
debían enfrentar. Asimismo, presentaron compor-
tamientos de compromiso con su grupo social y
eran más equitativos.

Para la predicción de la adaptación sociocultural,
las virtudes explicaron el 12% de la variancia (F
(6,183)=4,14; p< 0,01). Un examen de los coefi-
cientes de regresión estandarizados permitió con-
cluir que la virtud humanidad permitía predecir la
adaptación sociocultural de estudiantes extranje-
ros. Los estudiantes migrantes que tenían una
mejor adaptación a su medio cultural eran aque-
llos que se preocupaban por el bienestar del otro,
actuando con sentido benévolo, de modo genero-
so y promoviendo los intercambios equitativos
con los demás.

Para la predicción de la satisfacción con la vida,
las virtudes explicaron el 12% de la variancia (F
(6,183)=4,08; p<0,01). Un examen de los coefi-
cientes de regresión estandarizados permitió con-
cluir que las virtudes de justicia y coraje permitían
predecir la satisfacción con la vida, observándose
un resultado idéntico que para la predicción del
rendimiento académico.

Discusión
Este estudio intentó analizar las virtudes presen-
tes en un grupo de estudiantes universitarios
migrantes con el propósito de indagar cuales
resultaban más eficientes para poder realizar su
adaptación a la cultura huésped. Los resultados
permiten inferir que las virtudes resultaron predic-
toras tanto de la adaptación psicológica como
sociocultural de los estudiantes migrantes. 

Mientras que las virtudes de templanza y de tras-
cendencia diferenciaron a los estudiantes migran-
tes de los locales, las virtudes de coraje y justicia
explicaban la adaptación académica y la satisfac-
ción con la vida. La virtud de humanidad estaba
más relacionada con la adaptación sociocultural.
Los estudiantes más adaptados eran aquellos que
podían sortear de una mejor manera los obstácu-
los a los que se enfrentaban y tenían más energía

para poder lograr sus metas. En el mismo sentido,
mostraban mayores comportamientos de compro-
miso con su grupo social y, asimismo, eran más
equitativos.

Estos resultados son coherentes con la tarea vital
que estos estudiantes tenían que desenvolver. El
proceso de aculturación demanda la resolución
exitosa de problemas prácticos, por un lado, que
son de naturaleza eminentemente psicosocial y es
necesario para su logro comportamientos orienta-
dos hacia el grupo social, es decir, que demanda
capacidades netamente interpersonales como
aquellas que integran la virtud de justicia. Por otro
lado, la aculturación puede dar lugar al estrés
aculturativo cuando las personas no pueden
adaptarse totalmente a un contexto poco familiar.
En este caso, el contexto cultural es visto como un
estresor importante. Del mismo modo, la persis-
tencia, la integridad, la vitalidad y la valentía, for-
talezas integrantes de la virtud coraje, resultan
especialmente importantes para poder realizar
esta transición. Estas virtudes están en relación
con la motivación para poder realizar esta transi-
ción, la perseverancia y el poder realizar un
esfuerzo constante frente a los obstáculos que
plantea un contexto adverso. 

Estos resultados son coincidentes con estudios
previos en los que se examinaron las fortalezas y
las virtudes como predictoras del rendimento aca-
démico y militar de cadetes del ejército. Las forta-
lezas de persistencia e imparcialidad (integrantes
de las virtudes coraje y justicia) estaban presentes
en aquellos estudiantes que habían sorteado el
programa académico y militar con éxito luego de
cuatro años [10]. Por lo tanto, estos dos grupos de
virtudes estudiadas parecen estar involucradas en
la adaptación de situaciones altamente estresan-
tes, tales como el proceso de aculturación de
estudiantes migrantes. En la misma línea,
Peterson et al. [25] hallaron un aumento de las for-
talezas del carácter interpersonales (tales como
las que integran la virtud justicia) en personas que
vivieron situaciones traumáticas o ataques sexua-
les o físicos.

Entre las limitaciones del trabajo encontramos
que, si bien las virtudes resultaron predictoras de
la adaptación psicológica y sociocultural de los
estudiantes extranjeros, el tamaño del efecto de
esta predicción es relativamente pequeño, expli-
cando un bajo porcentaje de varianza. Asimismo,
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no se han incluido en la investigación predictores
clásicos de la adaptación sociocultural y psicológi-
ca de estudiantes migrantes para revisar cuál es
el aporte de este nuevo constructo psicológico.

Futuras investigaciones deberán incluir los pre-

dictores clásicos de adaptación sociocultural y
psicológica de forma conjunta con la evaluación
de las fortalezas con el objetivo de revisar la
validez incremental que aportan las virtudes
frente a la adaptación de estudiantes en proce-
so de aculturación. 
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