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este trabajo tuvo como objetivo el diseño y la validación de un inven-
tario en idioma español que evaluase la inteligencia Cultural (habili-
dad para adaptarse a nuevos contextos culturales, CQ-ar) de estu-
diantes internacionales. asimismo intentó verificar la capacidad pre-
dictiva de la inteligencia Cultural en la adaptación sociocultural y aca-
démica de los estudiantes migrantes. participaron 237 estudiantes
migrantes de diversas nacionalidades (128 mujeres y 109 varones). el
promedio de edad era de 24,45 años (DE = 4.29). los resultados
obtenidos permiten afirmar que el CQ-ar presenta propiedades psi-
cométricas satisfactorias (fiabilidad y validez). en cuanto a su validez
externa el CQ-ar presenta evidencias de validez convergente con la
ansiedad y el contacto intercultural y las actitudes hacia el multicultu-
ralismo. asimismo presenta evidencias de validez concurrente con
dos criterios de adaptación (académica y sociocultural). los resulta-
dos señalan que la inteligencia Cultural registra una buena capacidad
predictiva de la adaptación de los estudiantes extranjeros tanto a la
cultura huésped como a la vida académica.

Palabras clave: adaptación cultural − Migrantes − inteligencia cultu-
ral.

Cultural intelligence assessment for international students in
Argentina
The purpose of this study was to develop and validate an inventory in
spanish to assess cultural intelligence (ability to adapt to new cultural
contexts, CQ-ar) for international students. it was also assessed the
predictive validity of cultural intelligence for cultural and academic
adaptation of international students. The participants were 237 migrant
students of different nationalities (128 females and 109 males). The
average age was 24.45 years (sd = 4.29). The results confirmed that
CQ-ar had satisfactory psychometric properties (reliability and validi-
ty). regarding external validity, the CQ-ar evidence of convergent
validity with intercultural anxiety, contact and attitudes toward multicul-
turalism was present. The results showed that international students
cultural intelligence could be a good predictor of adaptation to the host
culture and to the academic life.

Key words: Cultural adaptation − Migrants − Cultural intelligence.
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Introducción

¿Qué les sucede a las personas que nacieron y se
educaron en determinado contexto cultural cuan-
do deciden vivir en una cultura diferente de la pro-
pia? si la cultura es un potente regulador de la
conducta humana, ¿las personas continúan com-
portándose de igual modo o cambian su repertorio
de acciones para ajustarse mejor al nuevo
ambiente? ¿Qué es lo que hace que algunos ten-
gan éxito y otros fracasen en esta tarea? este tra-
bajo aborda esta temática desde la perspectiva de
la Inteligencia Cultural. en la última década se
identificó este nuevo constructo que permite expli-
car la adaptación efectiva de los migrantes en
ocasión de desenvolverse en nuevos contextos
culturales [17, 18, 38].

A partir del año 2000 Argentina comenzó a recibir
una importante cantidad de estudiantes extranje-
ros en su mayoría latinoamericanos, atraídos por
el idioma, las condiciones económicas favorables
y el prestigio del nivel universitario que Argentina
tiene en latinoamérica. en la actualidad, los estu-
diantes extranjeros representan el 1.6% de la
población universitaria, ascendiendo a 24.000
alumnos. esta tasa se duplicó en 2 años, 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 [20].  

el fenómeno psicológico primordial que tiene que
enfrentar un estudiante extranjero se denomina
aculturación y es el proceso de cambio psicológi-
co y cultural resultado del contacto intercultural [8].
la adaptación puede ser o bien psicológica o bien
cultural [40]. la psicológica está en relación con el
bienestar experimentado como resultado del con-
tacto cultural. la adaptación cultural involucra la
puesta en marcha de habilidades sociales necesa-
rias para funcionar adecuadamente en un entorno
cultural complejo [39]. los predictores de la adap-
tación psicológica son: el apoyo social percibido,
las variables de la personalidad y los eventos vita-
les. en cambio, los factores que explican la adap-
tación sociocultural que involucran la resolución
exitosa de problemas prácticos en la interacción
con miembros de la cultura huésped son: la dis-
tancia cultural, el conocimiento cultural, el grado
de contacto con la cultura huésped y la discrimina-
ción percibida [41]. en una revisión sobre predic-
tores de adaptación sociocultural Zlobina, Basabe,
Paez & Furnham [42]  agregan: el nivel educativo
del migrante, la longitud de la estancia, la edad y

el género.

el constructo  Inteligencia Cultural o Cultural

Quotient (CQ) fue acuñado por primera vez por
early & Ang [17] basado en el interés de los auto-
res por explicar por qué algunos individuos logra-
ban adaptarse efectivamente a una cultura dife-
rente a la propia, mientras que otros fracasaban
en esa tarea. según los autores la inteligencia
Cultural es la capacidad para adaptarse efectiva-
mente a un nuevo contexto [18]. esta habilidad
mejora la comprensión de las relaciones intercul-
turales [17] y permite captar de forma más efecti-
va comportamientos, actitudes y valores de las
personas con las que se interactúa [38].

Aquellos individuos con alto CQ son capaces de
anticipar lo que va a suceder en un contexto cultu-
ral diverso, tienen una  comprensión amplia de
situaciones multiculturales, confían en sus capaci-
dades y están intrínsecamente  interesadas en
adaptarse a la diversidad cultural. Asimismo son
capaces de variar su repertorio verbal y no verbal
para poder dar una respuesta ajustada en situa-
ciones culturales  diversas [3, 38]. 

early & Ang [18] sostienen que la inteligencia
Cultural (CQ) está conformada por cuatro dimen-
siones:

- CQ metacognitivo. es la capacidad para com-
prender las situaciones culturalmente diversas.
las personas con alto CQ metacognitivo son con-
cientes de sus preferencias culturales, de las nor-
mas, antes y durante las interacciones [38].

- CQ cognitivo. es el  conocimiento que tiene el
individuo de las normas, prácticas y convenciones
de los nuevos entornos culturales.  involucra el
conocimiento de los sistemas económicos, jurídi-
cos y sociales de las diferentes culturas y subcul-
turas. las personas con CQ cognitivo alto com-
prenden las similitudes y diferencias entre culturas
[11].

- CQ motivacional. es la capacidad para dirigir la
atención y la energía hacia el aprendizaje de las
diferencias culturales.  las personas con alto CQ
motivacional presentan un mayor interés intrínse-
co en el contacto intercultural y tienen una alta
percepción de autoeficacia en su desenvolvimien-
to en situaciones de relaciones culturales.

- CQ conductual. es la flexibilidad para demos-
trar conductas apropiadas en las situaciones de
contacto intercultural. las personas con alto CQ
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conductual logran  comportamientos apropiados
en función de su amplia capacidad para utilizar
competencias verbales y no verbales, emplean-
do palabras gestos y  expresiones apropiadas
[23].

la literatura analizada permite determinar que la
inteligencia cultural está fuertemente asociada
con otro constructo, la inteligencia Emocional, que
es una habilidad diferente de las capacidades
cognitivas generales (factor g) [40]. asimismo este
nuevo constructo se diferencia de los rasgos de
personalidad [1]. 

una revisión de la literatura permite determinar las
semejanzas y diferencias con otras «inteligen-
cias». la inteligencia social [26] entendida como
la capacidad para comprender a los demás y a
uno mismo en situaciones sociales, logrando rela-
cionarse de manera efectiva y la inteligencia
Emocional [22] comprendida como la capacidad
de reconocer los estados emocionales de los
otros y regular los propios con el objeto de lograr
una interacción exitosa. la diferencia central entre
la inteligencia cultural y estos otros dos tipos de
inteligencia, es que el contenido de la inteligencia
social y cultural puede variar de una cultura a
otra, en cambio el cQ es el conjunto de competen-
cias relevantes para establecer interacciones  en
situaciones de diversidad cultural [3]. 

En los últimos años ha habido un importante des-
arrollo de investigaciones que  estudiaron la
inteligencia cultural. la mayoría de ellas se cen-
traron en el ámbito de las organizaciones, los
jóvenes profesionales y los lideres multiculturales
[11,19, 31]. otros estudios empíricos se centraron
en la medición del cQ en estudiantes extranjeros
como predictor de la adaptación cultural y  del
buen rendimiento académico [28, 32, 40].

Existe también una importante cantidad de estu-
dios dedicados a la construcción y validación de
instrumentos de medición de la inteligencia
cultural [36, 38]. Entre los más citados encontra-
mos el cQ  General Self Awareness [37] y la
Cultural Intelligence Scale (cQs) [2].  ambos ins-
trumentos están basados en la teoría de van
dyne [37, 38].  los mismos consideran que el cQ
es un constructo multidimensional y está forma-
do por cuatro dimensiones: metacognitiva, cogni-
tiva, motivacional y conductual. si bien los estu-
dios reportan buena consistencia interna y una
validez convergente y discriminante satisfactoria,
estos instrumentos presentan algunas debilida-
des.

los autores presentan varios instrumentos: la
escala de 20 ítems y la versión para la autoevalua-
ción del cQ  compuesta por una afirmación de
cada una de las dimensiones. se optó por cons-
truir una nueva versión utilizando como base los
instrumentos existentes, ya que estos poseen
ítems demasiado transparentes y los mismos
posiblemente resulten poco efectivos en culturas
con alto índice de deseabilidad social. los instru-
mentos basados en escenarios, suelen ser más
complejos para construir y evaluar; sin embargo,
tienen mayor  capacidad de predicción por su
verosimilitud con las situaciones reales y no pue-
den ser contestados tratando de dar una imagen
positiva, ya que no se puede saber a priori si hay
respuestas mejores [34]. 

El presente estudio

los estudios sobre predicción de la adaptación de
estudiantes internacionales otorgan gran impor-
tancia a los predictores culturales (distancia cultu-
ral, contacto con miembros de la cultura huésped,
ansiedad intercultural) por sobre los psicológicos
(apoyo social, satisfacción vital, síntomas) y los
sociodemográficos (edad, sexo y tiempo de resi-
dencia). la predicción en función de las variables
culturales aporta un 42% de la explicación de la
varianza total de la adaptación cultural efectiva de
este grupo [15]. En este mismo estudio se demos-
tró que el aporte de estos predictores explicaba en
mucho menor grado la adaptación académica
(entre el 12% y el 14%). otros estudios locales
determinaron que aquellos migrantes universita-
rios que optaban por estrategias aculturativas
relacionadas con la integración (mantener la
herencia cultural y al mismo tiempo estar en con-
tacto con el grupo receptor) eran los que percibí-
an una mayor satisfacción con la vida y tenían un
mejor ajuste a la vida académica en general, sien-
do este tipo de estilo aculturativo el más adaptati-
vo [14]. Finalmente aquellos estudiantes universi-
tarios que registraban una mejor adaptación psi-
cológica y sociocultural, eran los que estaban en
posesión de las virtudes de coraje y justicia, expli-
cando alrededor de un 12% de la varianza de la
adaptación efectiva [13]. 

En función de lo comentado acerca de la
inteligencia cultural, se consideró que este nuevo
constructo podría explicar de forma más parsimo-
niosa la adaptación académica y cultural de los
estudiantes internacionales, que habían decidido
iniciar sus estudios universitarios en argentina.
Para ello se diseñó una medida local de
inteligencia cultural, construida con formato de
test de juicio situacional. Esta modalidad se basa
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en la construcción de escenarios sobre situacio-
nes hipotéticas de interacción intercultural, que
poseen gran similitud con el contexto real, aumen-
tando la capacidad predictiva del instrumento [34].
los mismos permiten evaluar las competencias y
los conocimientos específicos que utilizan las per-
sonas cuando están en contacto con individuos de
otras culturas. estos instrumentos han reportado
validez incremental a la proporcionada por los test
de habilidades cognitivas, de personalidad y por
sobre la experiencia laboral [16].

son objetivos de este estudio: 1) diseñar y vali-
dar una medida de la inteligencia Cultural basa-
da en la teoría de early & Ang [18] utilizando
como formato el test de juicio situacional (esce-
narios); 2) verificar la capacidad predictiva de la
inteligencia Cultural para la explicación de la
adaptación académica y cultural de los estudian-
tes migrantes. 

Método y materiales

Participantes

Estudiantes universitarios migrantes

la muestra estuvo compuesta por 237 estudiantes
universitarios extranjeros que cursaban diferentes
carreras universitarias. en cuanto al sexo, 128
eran mujeres (54%) y 109 varones (46%). el pro-
medio de edad de los estudiantes era de 24,45
años (DE = 4.29), no existiendo diferencias entre
varones y mujeres. en cuanto al estado civil la
mayoría de ellos eran solteros (n=223, 94%).  en
cuanto a las razones de su venida a la Argentina
un tercio de ellos consideraba que la Argentina era
un buen lugar para estudiar por sus bajos costos
(n=61, 34%). otras razones eran de índole familiar
(n=40, 23%), para tener una experiencia cultural
diferente (n=27, 15%), el alto nivel académico
(n=21, 12%) y la oferta variada de las universida-
des argentinas (n=29, 16%). en cuanto al país de
procedencia el 86% (n=204) había nacido en
latinoamérica: el 40% (n=94) había nacido en
Colombia y ecuador y el resto de los migrantes
latinos procedían de diferentes países de América
latina (Brasil, Chile, México, Perú, uruguay,
Venezuela, Paraguay y países de Centroamérica).
un 5% (n=11)  procedía de los estados unidos y
un 9%  (n= 21) de países europeos. respecto del
nivel socioeconómico, la mayor parte de los
encuestados afirmó estar dentro de clase media
(n= 122; 52 %), media alta (n = 86, 36 %) o alta (n
= 10; 4 %). el tiempo promedio de residencia en la
Argentina era de 4,58 años (DE=4.34).

Materiales

Inteligencia Cultural (CQ-AR) [6]

sobre la base de la teoría de early & Ang [18] dos
profesionales psicólogos con experiencia en el
trato con estudiantes extranjeros, procedieron al
diseño de 40 escenarios que reseñaban distintos
episodios de relaciones interculturales. el conte-
nido de estos escenarios estaba en relación con
las situaciones típicas que los estudiantes extran-
jeros enfrentan toda vez que deciden realizar
estudios en el extranjero. se diseñaron 10 esce-
narios por cada una de las dimensiones propues-
tas por la teoría (cognitiva, metacognitiva, motiva-
cional y conductual). Cada escenario tenía 7
alternativas de respuesta, basadas en una escala
de formato likert. se obtiene una puntuación
general que resulta un indicador de la inteligencia
Cultural del evaluado. Cada uno de los extremos
refleja, o bien una comprensión cabal del episo-
dio cultural y la actuación efectiva concomitante
o, en el otro extremo, una indiferencia o falta de
comprensión del episodio. la prueba a la que se
le realizaron los análisis constaba de 30 escena-
rios (ver validez de contenido). la prueba final
luego de la realización de los análisis psicométri-
cos constaba de 16 escenarios y registraba una
fiabilidad de .83.

A continuación se presentan, a modo de ejemplo,
algunos ítems del instrumento:

Usted se encuentra en el aula de clases y le surge

una duda sobre lo explicado por el docente. A su

lado tiene dos compañeros uno que pertenece a

su misma cultura y otro de una cultura diferente. a)

Le es indistinto a quien preguntarle, ya que consi-

dera en que comprenderá a ambos; b) Prefiere

preguntarle al compañero de su propia cultura,

porque piensa  que lo entenderá mejor. 

Usted ha recibido una invitación para ir a cenar,

con un grupo de extranjeros que conoció reciente-

mente en la Facultad. El lugar elegido para la reu-

nión es un restaurante de comida típica del país

de ellos. No conoce ninguno de los platos que

mencionan. ¿Cómo actuaría usted ante esta situa-

ción? A) Para no ser descortés, iría pero no se

sentiría del todo a gusto; b) Pediría un plato típico

y está seguro que se sentiría cómodo en la vela-

da.

Frecuencia de contacto con argentinos (huéspe-

des). sobre la base de las propuestas de Ward et

al. [39] y de Bochner et al. [10] se diseñó una
encuesta para evaluar la frecuencia de contacto
de los estudiantes migrantes con miembros de la
cultura huésped. se preguntaba sobre a) la canti-
dad de amigos argentinos; b) si el encuestado
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pasaba el tiempo libre con argentinos, tanto den-
tro como fuera del ámbito donde realizaba sus
estudios y c) la frecuencia de contacto total con
argentinos. se calculó la media de las cuatro pre-
guntas obteniéndose una media de contacto con
pares de la cultural huésped. la fiabilidad para
esta puntuación fue de .88

Ansiedad Intergrupal (adaptada de stephan &
stephan [33]).
Es una medida de ansiedad frente a grupos cultu-
rales diversos que se modificó a los fines del pre-
sente estudio. Básicamente se trata de adjetivos
que indican si la persona tiene mayor o menor
ansiedad al contacto con grupos culturales diver-
sos. se trabajó con 12 adjetivos, el evaluado
debía responder en una escala con formato likert
de 7 puntos (de nada a mucho) el grado en que el
contacto con extranjeros elicitaba las emociones
positivas (e.g., confortable, confiado, seguro) y
negativas (e.g., tenso, amenazado, ansioso) refe-
ridas por los adjetivos. a los fines de este estudio
se calculó una puntuación agregada para todos
los adjetivos. la fiabilidad obtenida fue de .85.
una mayor puntuación indica mayor ansiedad
frente al contacto con extranjeros. 

Escala de Actitudes Multiculturales (MCA) [8].
la escala evalúa las actitudes positivas hacia una
sociedad basada en el multiculturalismo. altas
puntuaciones estarían indicando una evaluación
positiva de la diversidad cultural y el multicultura-
lismo como ideología social predominante y bajas
puntuaciones estarían indicando una evaluación
negativa de la diversidad, haciendo énfasis en la
segregación y en la exclusión de aquellos que son
diferentes. la escala original tenía 15 ítems con
formato de respuesta likert de 5 puntos (de nada
a mucho). la fiabilidad fue de .75

Medidas de adaptación 

Adaptación académica. se evaluó el grado de
ajuste a la vida universitaria mediante tres ítems.
En el primer ítem los estudiantes debían consignar
las notas promedio obtenidas mediante una esca-
la de 1 a 10. En el segundo, se le encuestaba
sobre su rendimiento promedio en los estudios (de
malo a excelente) en una escala de formato likert
de cinco opciones de respuesta. En el tercer ítem
se le preguntaba sobre su adaptación general a la
vida académica en cinco opciones de respuesta
likert (de mala a excelente). se utilizó en el estu-
dio una puntuación agregada de los tres indicado-
res. la fiabilidad evaluada mediante el coeficiente
alfa de cronbach para estos tres ítems fue de .76
Adaptación sociocultural. la adaptación sociocul-

tural 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 deriva de la competencia para
ejecutar interacciones exitosas con los aspectos
culturales poco familiares o extraños. se la evaluó
mediante cuatro ítems en un formato de respues-
ta likert de cinco opciones de respuesta (e.g.,
grado de adaptación a la vida diaria; grado de
ajuste al país huésped, calidad de la estancia,
etc.). se utilizó en el estudio una puntuación agre-
gada de los tres indicadores. la fiabilidad evalua-
da mediante el coeficiente alfa de cronbach para
estos tres ítems fue de .74 

Resultados

Evidencias de validez de contenido

sobre la base de las cuatro dimensiones básicas
de la inteligencia cultural (motivacional, cognitiva,
conductual y metacognitiva) encontradas en la
bibliografía consultada sobre el tema [18] se
redactaron 40 ítems (escenarios) intentando ope-
racionalizar cada una de ellas. la versión original
fue dada a cinco psicólogos (jueces) que tuvieran
experiencia en el estudio de variables culturales,
con la finalidad de que determinaran el grado de
acuerdo respecto de la validez de contenido de los
reactivos. se presentaron los ítems a los jueces y
se les solicitó que respondieran si el ítem era ade-
cuado/no adecuado para cada una de las dimen-
siones propuestas. se eliminó el ítem en aquellos
casos en los que no había acuerdo inferior al 80%
tomando la opinión de los jueces intervinientes
(aiken <.80).  de este proceso resultaron elimina-
dos 10 ítems. se hicieron además correcciones
menores a la redacción de los mismos en función
de las indicaciones de los jueces. El protocolo al
cual se le realizaron los análisis constaba de 30
elementos.

Análisis preliminar de los ítems de la prueba y fia-

bilidad

Para poder determinar si los ítems diferenciaban
entre aquellos sujetos que tenían mayor o menor
inteligencia cultural, se procedió a establecer
una puntuación total para cada participante en
función de la sumatoria de respuestas a los 30
escenarios. luego se dividió a los sujetos en dos
grupos identificando aquellos que tenían una
puntuación «alta» en inteligencia cultural y
aquellos que tenían una «baja». se utilizó la dis-
tribución de puntuaciones totales comentadas y
se dividió a la muestra total tomando como pun-
tuaciones de corte el percentil 27 y el 73 para
garantizar que ambos grupos fueran lo más dife-
rente posible y al mismo tiempo tuvieran un
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número de sujetos adecuado [24]. Este procedi-
miento garantiza que los reactivos tengan el
máximo de discriminación posible entre sujetos
de alta y baja inteligencia Cultural, eliminándose
en este paso los ítems con bajo poder de discri-
minación. Para ello se analizaron las correlacio-
nes entre cada ítem y una nueva variable dicotó-
mica (alta/baja inteligencia Cultural). El criterio
utilizado fue la eliminación de reactivos que
tuvieran una correlación menor a 0.30 con la
puntuación total de la escala. se encontraron 14
elementos que cumplían con esta condición. La
escala final constaba de 16 ítems, siendo la fia-
bilidad de los mismos de .83.

Evidencias de validez factorial

teniendo como objetivo estimar la validez de la
prueba, se efectuaron análisis factoriales explora-
torios de primer grado utilizando el método de
análisis de componentes principales con rotación
tipo Varimax. En todos los casos se obtuvieron
soluciones factoriales de 4 y 6 factores, que expli-
caban más de la mitad de la varianza. Estos fac-
tores resultaron poco interpretables y no se halla-
ron las dimensiones postuladas por el modelo teó-

rico. se asumió que la puntuación que obtenían
los sujetos en el CQ era representativa de su
inteligencia Cultural. no se elaboraron subescalas
de la prueba por las razones comentadas. 

Validez de constructo

Para determinar las evidencias de validez de
constructo de la prueba se diseñó un modelo teó-
rico (ver figura 1), el cual fue puesto a prueba
mediante análisis de senderos [29]. Previamente
se calcularon los estadísticos descriptivos de las
variables incluidas en el modelo y se efectuó un
análisis correlacional bivariado con el objetivo de
verificar la fuerza de las relaciones entre las varia-
bles (ver tabla 1). de los datos presentados se
puede apreciar que la inteligencia cultural registra
puntuaciones medias, la ansiedad intercultural
puntuaciones bajas y las actitudes hacia el multi-
culturalismo, la adaptación sociocultural  y el con-
tacto con pares de la cultura huésped puntuacio-
nes elevadas. La inteligencia Cultural (CQ-AR)
presenta correlaciones moderadas y significativas
con todas las variables introducidas en el modelo.
La mayoría de ellas con tamaño del efecto medio
a amplio (ver tabla 1).
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Tabla 1. Descriptivos y correlaciones de las variables incluidas en el análisis de senderos (n
=237) 
Variables Descriptivas Correlaciones entre variables 

M (1) DS(2) Inteligencia Ansiedad Contacto Actitudes
multicult.

Adaptación 
general

Ajuste 
académico

Inteligencia cultural 
CQ-AR 4.36 .89

-

Ansiedad
intercultural 2.94 .86

-.36** -

Contacto cultura 
huésped 3.67 .93

.23** -.22** -

Actitudes
multiculturalismo 3.61 .38

.32** -.35** .02 -

Adaptación
sociocultural 3.56 .66

.37** -.31**        .53** .26** -

Adaptación
académica 2.31 .58

-.29**  .23**       -.43**      -.20** .32** -

Ref: (1) Media; (2) Desvío estándar,  
** p < .01  r > .24 tamaño del efecto medio; r > .37 tamaño del efecto amplio. 

En cuanto al análisis de senderos, se hipotetiza-
ron altas correlaciones entre las dimensiones del
CQ-AR y las actitudes hacia el multiculturalismo,
el contacto intercultural y la ansiedad intercultural.
Asimismo se hipotetizaron altas correlaciones con
los criterios externos que se suponía que la prue-

ba debía predecir (adaptación sociocultural adap-
tación académica). Los indicadores de la variable
CQ eran los 16 ítems (escenarios) a través de los
cuáles se la evaluaba y se trataba de una variable
latente endógena. El resto de las variables eran
endógenas observadas.
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Para estimar el ajuste del modelo empírico se rea-
lizó un análisis de senderos mediante el programa
AMOS 5 [4]. El método de estimación utilizado fue
el de máxima verosimilitud. Para evaluar el ajuste
del modelo se emplearon diferentes indicadores,
según lo sugiere la literatura [21,25, 29].  Se consi-
deró el estadístico chi-cuadrado (CMIN); la razón
del chi-cuadrado sobre los grados de libertad
(CMIN/DF); el índice de ajuste comparado (CFI); el
índice de bondad de ajuste (GFI) y el error de apro-
ximación cuadrático medio (RMSEA). Los valores
de bondad de ajuste considerados fueron los
siguientes: la razón de chi cuadrado sobre los gra-
dos de libertad con valores inferiores a 3,0 [27],
para los índices CFI y GFI valores entre 0,90 y 0,95
o superiores son considerados como ajuste acepta-
ble a excelentes para el modelo, y para el caso del
RMSEA se esperan valores entre 0,05 y 0,08 [25].

Los resultados del análisis de senderos indican
que el modelo propuesto se ajusta de modo acep-
table a los datos (GFI = .90; CFI = .90, RMSEA =
.05). El Test de Chi cuadrado y el Chi cuadrado
sobre grados de libertad (x²  = 72.86, p > .05;
CMIN/DF = 2.82) confirman el buen ajuste del
modelo a los datos. En la figura 1 se presenta los
coeficientes estandarizados del modelo. Estos
resultados muestran que el CQ presenta  correla-
ciones moderadamente elevadas con el contacto
intercultural (β = .29; p < .0001), con la ansiedad
intercultural (β =- .44; p < .0001) y con las actitu-
des hacia el multiculturalismo (β = .39; p < .0001).
Esto significa que la prueba de CQ registra validez
convergente con otros indicadores referidos a la
adaptación cultural. Esto implica que las personas
que obtienen altas puntuaciones en la prueba de
inteligencia cultural no suelen experimentan
molestia o tensión a la hora de establecer vínculos
con personas que provienen de otros contextos
culturales (ansiedad intercultural), valoran positi-
vamente el contacto y el aprendizaje que puedan
hacer de otras culturas (actitudes hacia el multi-
culturalismo) y se relacionan eficazmente con sus

pares de la cultura huésped (contacto intercultu-
ral). Por otro lado las altas puntuaciones en el CQ
predicen tanto la buena adaptación tanto a la vida
académica como al país huésped (β = .48; p <
.0001 y β = .43; p < .0001). 

Discusión y conclusiones 

El aporte principal de esta investigación fue la
construcción y validación de un inventario en idio-
ma español que permite evaluar la Inteligencia
Cultural. Fue especialmente diseñado para uso en
población de estudiantes migrantes. Este nuevo
instrumento presenta propiedades psicométricas
adecuadas (fiabilidad y validez). Se privilegió en la
construcción la  bondad psicométrica de los ítems
que componen la escala, lo cual trajo como resul-
tado un bajo número de ítems (16 ítems) compa-
rado con el conjunto inicial del que se partió (40
ítems). La fortaleza del instrumento radica en su
validez externa. El CQ-AR permite predecir la
adaptación académica y sociocultural de los estu-
diantes migrantes y asimismo registra relaciones
significativas con otros constructos culturales rela-
cionados (ansiedad intercultural, contacto intercul-
tural y actitudes hacia el multiculturalismo). La
bibliografía sobre variables culturales da cuenta
que los instrumentos para evaluar constructos cul-
turales son escasos especialmente aquellos espe-
cíficamente diseñados para evaluar personas que
están atravesando (o van a atravesar) procesos
migratorios [9]. Los instrumentos para evaluar los
procesos de adaptación cultural de los sojourners
(migrantes temporarios) son de reciente data y en
términos generales sus propiedades psicométri-
cas se encuentran poco estudiadas [30].

En cuanto a la validez interna, la Inteligencia
Cultural quedó constituida por una dimensión
única, ya que los datos no se ajustaron a la teoría
que propone la existencia de cuatro dimensiones
de la Inteligencia Cultural [3]. Este resultado es
frecuente al utilizar el formato de test de juicio
situacional en la construcción de instrumentos.

Contacto
intercultural

    .44**CQ-AR 

Adaptación
académica

.48**     .29**

Ansiedad
intercultural

Adaptación
general

Actitud
multicultural.43**    .39**

Figura 1. Vali z de constructo del CQ-AR de
Ref: ** p < .001.



Hallazgos similares se han obtenido  en la cons-
trucción de un instrumento para evaluar la
Inteligencia Práctica utilizando la teoría de
Sternberg con el formato de escenarios [5, 35].

Este instrumento puede ser utilizado tanto con fines
de investigación como de aplicación. Puede ser
empleado como herramienta de diagnóstico para
poder predecir el grado de flexibilidad del migrante
a un contexto cultural diverso. Asimismo puede ser
utilizado de forma conjunta con otros instrumentos
que evalúen la sensibilidad y la adaptación cultural
y las competencias culturales percibidas en tanto
variables de personalidad [12, 13, 14].

La evaluación de la Inteligencia Cultural es uno de
los métodos para evaluar la competencia cultural
de los migrantes. Este constructo es lo más próxi-
mo a la conducta efectivamente desplegada en un

entorno cultural distinto del propio. Las personas
que tienen estas habilidades más desarrolladas
(cultural skill set) son aquellas con una mayor
capacidad de adaptación frente a las dificultades
que presenta un entorno cultural complejo [7]. De
este modo afrontan de mejor manera el estrés
aculturativo y hacen una mejor transición hacia la
cultura huésped.

Una de las limitaciones de este trabajo consistió
en que el estudio tuvo un diseño transversal.
Futuros estudios deberán replicar estos hallazgos
en un estudio con diseño longitudinal con el pro-
pósito de estudiar la transición de la cultura propia
hacia la cultura huésped. De este modo es posible
demostrar que la posesión de las competencias
culturales (Inteligencia Cultural) es un predictor
importante de la adaptación sociocultural y acadé-
mica futuras. 
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