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sobre la base del modelo de Ward y Masgoret  se diseñó un estudio

que tuvo como objetivo examinar la percepción de las actitudes y los

estereotipos hacia estudiantes extranjeros por parte de estudiantes

universitarios argentinos. en segundo lugar se verificó un modelo teó-

rico de la predicción del contacto intercultural con estudiantes extran-

jeros en función de las variables creencias multiculturales, ansiedad

intercultural, percepción de amenaza y actitudes. participaron del

estudio 182 estudiantes universitarios argentinos con alta frecuencia

de contacto con estudiantes extranjeros. los resultados señalan que

los estudiantes huéspedes registran una actitud moderadamente

positiva respecto de los estudiantes migrantes, recibiendo puntuacio-

nes actitudinales relativamente altas aquellos provenientes de países

con menor distancia cultural (sudamericanos y europeos). las actitu-

des predicen el contacto intercultural efectivo y éstas a su vez están

influenciadas por la percepción de amenaza integrupal. la ideología

multicultural y la ansiedad intercultural influyen sobre la percepción de

amenaza pero no explican de forma directa el contacto con los

migrantes.

Palabras clave: aculturación – Migración – actitudes – Contacto

intercultural.

Predictors of Intercultural Relations with Migrant International

College Students 

Based on Ward and Masgoret´s attitudes model a study was designed

that aimed to examine the perception of attitudes and stereotypes

toward foreign students by argentine university students. secondly,

we verified a theoretical model for the prediction of intercultural con-

tact with foreign students according to certain variables such as  mul-

ticultural beliefs , intercultural anxiety, threat perception and attitudes.

182 argentine college students with high frequency contact with for-

eign students participated in this study. The results indicate that guest

students have moderately positive attitudes toward migrant students,

and those from countries with less cultural distance (south americans

and europeans) received high attitudinal scores. attitudes predict

effective intercultural contact and they are in turn influenced by the

perception of intergroup threat. Multicultural ideology and intercultural

anxiety influence the perception of threat but they do not directly

explain the contact with migrants.

Key words: acculturation – Migration – attitudes – intercultural
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el contacto entre personas de diferentes

bagajes culturales y étnicos tiene una anti-

gua tradición. las personas desde tiempos

lejanos han visitado otras sociedades con

fines militares, políticos, comerciales o sim-

plemente académicos. este intercambio se

vio incrementado debido a la globalización de

los mercados, la expansión de los intercam-

bios estudiantiles, la creciente industria del

turismo, el aumento de los refugiados políti-

cos y el movimiento de personal de empre-

sas multinacionales [48]. si bien resultaron

favorecidas las relaciones entre los actores

de culturas diversas, esto trajo aparejado

situaciones de confusión o malestar como

consecuencia del enfrentamiento entre dis-

tintos sistemas de valores, creencias y cos-

tumbres. la investigación en este campo ha

demostrado de forma reiterada que una acti-

tud positiva hacia la inmigración y la promo-

ción de una ideología multicultural son impor-

tantes predictores del éxito en las relaciones

interculturales entre los extranjeros y los

miembros de la cultura huésped [44].

en la actualidad el número y proporción de

estudiantes migrantes extranjeros es el

mayor de la historia contemporánea. se los

caracteriza como aquellos individuos que

residen de forma voluntaria y temporal en un

país que no es el propio, con el fin de partici-

par del intercambio educativo y con la inten-

ción de volver a su país de origen una vez

alcanzado el propósito de su viaje [22]. los

estudiantes extranjeros son catalogados

como sojourners (residentes temporarios) y

se trata de personas que migran de un con-

texto cultural por un tiempo relativamente

largo (6 meses a 5 años) para realizar una

determinada tarea. en esta categoría se

incluyen gente de negocios, estudiantes, téc-

nicos expertos, personal militar y diplomáti-

cos [1]. Generalmente los sojourners planifi-

can su viaje y su regreso y las estancias son

de duración moderada [48, 51]. 

los países pertenecientes a la ocde

(organización para la cooperación y

desarrollo del comercio) reciben aproxima-

damente 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 [29]. américa latina reci-

be 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 argentina

comenzó a recibir una importante cantidad

de estudiantes extranjeros en su mayoría lati-

noamericanos, atraídos por el idioma, las

condiciones económicas favorables y el pres-

tigio 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, en el año 2006 los estudiantes extran-

jeros 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 [13].  

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 [6]. este cambio

involucra una variación en las actitudes hacia

la propia identidad y hacia la cultura huésped.

la adaptación resultante puede ser psicológi-

ca o cultural, según se ponga en juego el

bienestar psicológico o ciertas habilidades

sociales para funcionar adecuadamente en

un entorno cultural complejo [5, 31, 52]. Hasta

los años 80 las investigaciones solo tomaban

en cuenta el punto de vista de los grupos

minoritarios en el proceso de aculturación. se

partía del supuesto que el migrante era libre

para poner en marcha una serie de estrate-

gias que le facilitaban este proceso de adap-

tación y que la cultura huésped era inclusiva

y receptora de los migrantes en transición [4].

Recién a partir de los años 90 las investiga-
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ciones comienzan a considerar el papel de los

grupos mayoritarios y otros grupos minorita-

rios [10, 27, 28]. La sociedad huésped favore-

ce u obstaculiza este proceso, cobrando así

especial importancia el papel de las actitudes,

de la discriminación y del prejuicio para

ambos grupos [25]. La perspectiva de la cul-

tura huésped en el proceso de aculturación

de inmigrantes ha sido considerada por los

autores solo de modo reciente [49].

La mayoría de los estudios empíricos que

analizaron las relaciones entre estudiantes

extranjeros y sus pares locales, lo han hecho

desde el punto de vista del estudiante migran-

te. Estos estudios han considerado la cualidad

y la frecuencia del contacto, las formas de

amistad y las redes de apoyo social. Los resul-

tados indican que la interacción entre estu-

diantes internacionales y sus pares locales es

relativamente baja y que los estudiantes

migrantes esperan y desean una mayor canti-

dad de contacto con los estudiantes de la cul-

tura huésped, con resultados no siempre exi-

tosos en esta tarea [19, 47]. Tradicionalmente

esto ha sido objeto de preocupación tanto de

educadores como de directivos [3, 12, 34]. Los

estudios demuestran que una mayor interac-

ción entre ambos actores está asociada a un

aumento del bienestar psicológico y a un

mayor rendimiento académico del estudiante

migrante. Sin embargo, las investigaciones

que consideran ambas perspectivas de forma

combinada son relativamente escasas. 

La percepción que tienen los estudiantes

locales respecto de sus pares internacionales

varía según el grupo cultural o país al que per-

tenecen. En términos generales los estudios

señalan una actitud más positiva hacia estu-

diantes extranjeros de características simila-

res [49]. Los estudiantes neozelandeses per-

ciben de forma más positiva a sus pares pro-

venientes de Australia e Inglaterra que aque-

llos provenientes de Sudáfrica [44]. Los estu-

diantes norteamericanos tienen una actitud

más positiva hacia los estudiantes europeos

que hacia los chinos y mexicanos, basados

en la pronunciación del idioma inglés. El

número de estudiantes extranjeros inscriptos

en una clase también es un importante mode-

rador de la percepción positiva por parte de

sus pares locales. Los estudios demostraron

que a mayor tasa existe una tendencia a una

actitud más negativa y a un aumento de con-

ductas de discriminación [16, 45].

La percepción que tienen los estudiantes

locales respecto de los extranjeros resulta un

importante predictor del contacto intercultural

efectivo. Si bien clásicamente se ha conside-

rado el rol del estereotipo negativo de los

estudiantes migrantes por parte de sus pares

locales, esta evidencia proviene de anécdotas

y no de investigaciones empíricas bien dise-

ñadas. Los pocos estudios empíricos sobre

percepción de estudiantes extranjeros indican

que en términos generales la percepción de

los estudiantes migrantes es moderadamente

positiva [17, 35, 36, 45]. Sin embargo, resulta

interesante señalar que algunos estudios indi-

can que los estudiantes migrantes perciben

que sus pares locales están desinformados y

desinteresados respecto de la cultura del

estudiante extranjero [24, 30, 33, 23].

Por lo tanto el contacto entre extranjeros y

miembros de la cultura huésped está fuerte-

mente influenciado tanto por las actitudes

como por las percepciones que el grupo

mayoritario tiene respecto del minoritario. A su

vez las actitudes están fuertemente afectadas

por la percepción de amenazas (reales y sim-

bólicas), los estereotipos negativos y la ansie-

dad intercultural [40]. Las personas perciben

amenazas si perciben que se sienten recha-

zadas, avergonzadas o explotadas por miem-

bros del grupo inmigrante. Estas amenazas

pueden ser reales si existe una amenaza

sobre bienes tangibles o simbólicas si esta

amenaza supone un quiebre de alguna creen-

cia o valor importante para el grupo mayorita-

rio. Stephan demostró que estas cuatro per-

cepciones predicen las actitudes hacia los

inmigrantes en investigaciones realizadas en

España, Israel, México y los EEUU [39].

Ward y Masgoret [43] proponen un modelo



del contacto intercultural basado en la teoría

de stephan, para predecir las actitudes hacia

los estudiantes extranjeros en población neo-

zelandesa. las autoras proponen que la per-

cepción de amenaza, la ideología multicultu-

ral, el contacto efectivo y la ansiedad intercul-

tural predicen las actitudes hacia los extranje-

ros. si bien el modelo resulta interesante, sólo

ha sido testeado en población neozelandesa

El presente estudio

la investigación sobre relaciones intercultu-

rales con estudiantes internacionales

migrantes que incluyen el papel de la per-

cepción de los miembros de la cultura hués-

ped resultan escasos. entre estos estudios

se encuentran los llevados a cabo por Ward

y colaboradores [16, 44, 46], Brebner [11] y

scott [30], referidos a población neozelande-

sa. las proposiciones de este modelo no

han sido validadas para estudiantes de otros

contextos culturales. Por otro lado, las rela-

ciones interculturales entre estudiantes lati-

nos, donde estos últimos constituyen la

población huésped  ha sido un tema insufi-

cientemente estudiado. 

Basados en las propuestas  de Ward y

Masgoret [43] se diseñó un estudio que

intenta verificar un modelo teórico de predic-

ción del contacto con estudiantes extranjeros

en función de variables culturales. el modelo

propone que la percepción de amenaza (sim-

bólica y real) regula las actitudes hacia los

extranjeros [38]. estas actitudes también

están influenciadas por variables más dista-

les tales como la ansiedad intergrupal y las

actitudes hacia el multiculturalismo. a mayor

impacto de la ideología multicultural sosteni-

da por la cultura huésped existe una mayor

aceptación de los inmigrantes y por consi-

guiente actitudes más positivas [8]. a su vez

existe una íntima relación entre contacto

intercultural y actitudes positivas. aquellos

miembros de la cultura huésped que interac-

túan más con extranjeros en ámbitos labora-

les, académicos o sociales tienen tendencia

a exhibir una actitud más positiva con la con-

siguiente reducción del prejuicio [26].

en función de lo comentado este trabajo

tiene como objetivos: 

examinar la percepción de las actitudes y los

estereotipos hacia estudiantes extranjeros

por parte de estudiantes universitarios de la

cultura huésped.

verificar un modelo teórico de la predicción

del contacto intercultural con estudiantes

extranjeros en función de las variables creen-

cias multiculturales, ansiedad intercultural,

percepción de amenaza y actitudes.

Metodología

Participantes

Participaron del estudio 182 estudiantes uni-

versitarios que cursaban la carrera de psico-

logía y se encontraban estudiando en una

universidad a la que asistía una alta propor-

ción de estudiantes universitarios extranjeros

(alrededor del 25%). en cuanto a los sexos,

140 eran mujeres (77%) y 42 varones (23%).

el promedio de edad de los estudiantes era

de 30.25 (de = 9.39) no existiendo diferen-

cias entre varones y mujeres. en cuanto a su

nivel socioeconómico el 65% se describió

como perteneciendo a la clase media y el

29% a la clase media alta. el 68% de los estu-

diantes trabajaba en tareas semicalificadas

que requerían un nivel de estudios secunda-

rios (46%) y en tareas que requerían un nivel

de formación terciario universitario (33%).

en respuesta a la pregunta por la cantidad de

estudiantes con los que tenían contacto el

40% conoce entre uno y cinco estudiantes y

el restante 60% conoce entre 6 y 10 estu-

diantes. Por lo tanto se trata de una pobla-

ción con alta frecuencia de interacción con

estudiantes migrantes extranjeros. 

Instrumentos

los instrumentos utilizados para evaluar a los

participantes son una adaptación de la meto-

dología utilizada por Ward y Masgoret [43].  

Encuesta sociodemográfica. se les solicitó a

los participantes que contestaran una
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encuesta que constaba de dos secciones. la
primera de ellas compendiaba información
relativa a su sexo, edad y nivel socioeconó-
mico. la segunda parte estaba dirigida a la
obtención de información referida a la expe-
riencia de contacto con estudiantes extranje-
ros. se encuestó a través de tres ítems en
una escala de formato likert con cinco opcio-
nes de respuesta (e.g., considera que el
número de estudiantes extranjeros es eleva-
do, cuál es la frecuencia de contacto con
estudiantes extranjeros, cuál es la calidad del
contacto). Asimismo se encuestó en una pre-
gunta abierta sobre los ámbitos de contacto y
la cantidad aproximada de universitarios
extranjeros que conocía.

Ansiedad Intergrupal (adaptada de stephan &
stephan [37]). es una medida de ansiedad
frente a grupos culturales diversos que se
modificó a los fines del presente estudio.
Básicamente se trata de adjetivos que indican
si la persona tiene mayor o menor ansiedad al
contacto con grupos culturales diversos. se
trabajó con 12 adjetivos, el evaluado debía res-
ponder en una escala con formato likert de
siete puntos (de nada a mucho) el grado en
que el contacto con extranjeros suscitaba las
emociones positivas (e.g., confortable, confia-
do, seguro) y negativas  (e.g., tenso, amenaza-
do, ansioso) referidas 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.

Ideología multicultural. se utilizaron los ítems
empleados por Ward y Masgoret [43] de acti-
tud hacia la diversidad, tomados del estudio
internacional de actitudes hacia la migración
[8]. los ítems fueron evaluados utilizando
una escala de formato likert con cinco opcio-
nes de respuesta (total acuerdo a total des-
acuerdo) (e.g., es importante aceptar una
gran variedad de culturas en nuestro país).
las puntuaciones más altas indican una acti-
tud general hacia la promoción de la diversi-
dad cultural. la fiabilidad obtenida fue de .70

Actitudes hacia la inmigración. se evaluó a
través de dos medidas. en primer lugar, se
evaluó mediante cuatro ítems las actitudes
hacia la inmigración de estudiantes extranje-
ros (e.g., los estudiantes extranjeros tienen
muchas cualidades que admiro; cuánto más
escucho sobre los estudiantes extranjeros
menos me gustan ―inverso―). los ítems fue-
ron evaluados utilizando una escala de forma-
to likert con cinco opciones de respuesta
(total acuerdo a total desacuerdo). se trabajó
con una puntuación agregada; una puntuación
más elevada indicaba actitudes más positivas
hacia los inmigrantes. en segundo lugar, se
utilizó un ítem único para evaluar la percep-
ción general hacia los estudiantes extranjeros
independientemente de su nacionalidad (cali-
fique en una escala de 0 a 10 ―cercano a 0
indica una opinión muy desfavorable y cerca-
no a 10 indica una opinión muy favorable―
que piensa acerca de los estudiantes extranje-
ros) y mediante seis ítems considerando cada
grupo étnico (califique en una escala de 0 a 10
que piensa acerca de los estudiantes extranje-
ros provenientes de: Asia, europa, África,
norteamérica, Centroamérica y resto de paí-
ses de sudamérica). se utilizó una puntuación
agregada de la primera medida y de la actitud
general hacia los estudiantes extranjeros
(independientemente de su  nacionalidad).
Una puntuación más elevada indicaba una
actitud más positiva hacia la inmigración de
estudiantes. la fiabilidad para esta medida fue
de (.69). el resto de los ítems considerando
diferentes grupos étnicos fueron diseñados
especialmente para este estudio y se utiliza-
ron con propósitos descriptivos.

Percepción de amenaza intergrupal. se eva-
luó la percepción de amenaza real y simbóli-
ca mediante seis ítems. se consideraron las
amenazas realísticas ―sobre objetos tangi-
bles relacionados con el uso de recursos―
(e.g., los extranjeros «traen el crimen» a la
Argentina; presionan continuamente para
que se les otorguen facilidades) y las simbó-
licas  (e.g., no aprecian el estilo de vida
argentino, siguen apegados a sus costum-
bres en lugar de adoptar un estilo de vida
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«más argentino»). Los ítems fueron evalua-

dos utilizando una escala de formato Likert

con cinco opciones de respuesta (total acuer-

do a total desacuerdo). Se trabajó con una

puntuación agregada; una puntuación más

elevada indicaba mayor percepción de ame-

naza. La fiabilidad obtenida fue de .71

Estereotipos [50]. Se solicitó que caracteriza-

ran a los inmigrantes utilizando seis adjetivos

―cuatro positivos y dos negativos― (e.g.,

amigables, sociables, irresponsables), utili-

zando una escala de formato Likert con cinco

opciones de respuesta (total acuerdo a total

desacuerdo). Se trabajó a nivel del ítem con

propósitos descriptivos. La fiabilidad para

esta medida fue de .77.

Resultados

Actitudes hacia los estudiantes extranjeros

En primer lugar se realizaron una serie de

preguntas que recogían las opiniones gene-

rales acerca de la cantidad de estudiantes

extranjeros en nuestro país, frecuencia y cali-

dad de contacto. En la tabla 1 asignamos a

las categorías un valor entre 1 y 5 para poder

obtener una puntuación media estimada. Los

datos reflejan que los estudiantes universita-

rios  huéspedes piensan que la cantidad de

alumnos internacionales es elevada tanto en

el ámbito nacional como en la universidad en

la que estudian. La frecuencia de contacto es

asimismo elevada y la calidad de  este con-

tacto se considera entre positiva y muy posi-

tiva.
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Tabla 1. Opiniones hacia los estudiantes extranjeros por parte de sus pares 
de la cultura receptora 
Item Media Desvío estandard 
Cantidad de estudiantes en nuestro país 3.83 .70 
Opinión sobre cantidad de estudiantes en la Universidad 3.74 .68 
Frecuencia de contacto 3.88 .96 
Calidad de contacto 4.07 .73 
 

En un segundo momento se evaluaron las

actitudes positivas hacia los estudiantes

extranjeros en general y hacia los distintos

grupos étnicos de estudiantes universitarios

(ver tabla 2). Podemos apreciar que se regis-

tra una actitud favorable hacia los migrantes

universitarios. Los estudiantes sudamerica-

nos son los que tienen puntuaciones actitudi-

nales más altas y los asiáticos y africanos las

más bajas. Los norteamericanos obtuvieron

puntuaciones intermedias. Las puntuaciones

en términos generales se encuentran balan-

ceadas no observándose grandes diferen-

cias entre ellas.

 
Tabla 2. Actitudes hacia distintos grupos de estudiantes extranjeros 
Grupos étnicos Media Desvío estandard 
Estudiantes en general 7.63 1.77 
Sudamericanos 7.69 1.73 
Europeos 7.63 1.65 
Centroamericanos 7.60 1.69 
Norteamericanos 7.14 1.72 
Africanos 7.02 1.96 
Asiáticos 6.90 1.96 
 

Modelo de predicción de contacto en función

de variables culturales y actitudinales

Sobre la base de las investigaciones sobre

relaciones interculturales se diseñó un mode-

lo teórico en el que se tomó como hipótesis

que las creencias multiculturales y la ansie-

dad cultural son variables que determinan la

percepción de amenaza (real y simbólica), a

su vez esta percepción influye sobre las acti-

tudes que determinan el contacto intercultu-

ral efectivo. Este modelo fue puesto a prueba

mediante ecuaciones estructurales. 

Las variables ideología multicultural y ansiedad
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Figura 1. Modelo estructural de la predicción del contacto con estudiantes extranjeros en 
función de variables culturales 
* p < .05;  ** p < .01 
 
 

intercultural eran dos variables exógenas
observadas. El resto de las variables eran
endógenas. La variable actitudes era una
variable endógena latente, cuyos indicadores
eran las actitudes positivas y la actitud general
hacia los extranjeros. Se hipotetizaron efectos
directos de la ideología multicultural y la ansie-
dad intercultural sobre la amenaza simbólica y
sobre el contacto efectivo y efectos indirectos
de la ideología multicultural y la ansiedad cul-
tural sobre el contacto teniendo como variables
mediadoras a la amenaza y a las actitudes.

Los parámetros del modelo original fueron
estimados siguiendo el criterio de máxima
verosimilitud. Se recogió la información pro-
porcionada por siete de los índices de ajuste
más utilizados [15, 20]:2;2/gl; GFI, Índice de
bondad de ajuste; AGFI, índice ajustado de
bondad de ajuste; NFI, índice de ajuste nor-

mado; CFI, índice de ajuste comparado y
RMSEA, error de aproximación cuadrático
medio. La mayoría de los indicadores comen-
tados mostraron que los datos se ajustan al
modelo propuesto observándose un nivel de
ajuste muy bueno (χ2= 17.76, ns; χ2/gl = 1.48;
GFI= .96; AGFI= .91; NFI=.83; CFI=.93;
RMSEA=.06). El modelo permite apreciar que
la ideología multicultural y la ansiedad intercul-
tural influye sobre la percepción de amenaza
(β = -.15 y β = -.15, p < .05) explicando un 4%
de la varianza de las puntuaciones de amena-
za y no tiene efecto sobre el contacto intercul-
tural efectivo (β = .02 y β = -.03, ns). La per-
cepción de amenaza influye directamente
sobre las actitudes positivas (β = -.39, p < .01)
explicando un 16% de la varianza de las acti-
tudes, que a su vez influye sobre el contacto
efectivo (β = .46, p < .01) que explica el 22%
de la varianza de esta última variable.

Discusión

Esta investigación tuvo como objetivo eva-
luar las percepciones de los estudiantes uni-
versitarios respecto de sus pares extranjeros
que decidieron iniciar sus estudios en la
Argentina. Los estudiantes huéspedes regis-
tran una actitud moderadamente positiva res-
pecto de los estudiantes migrantes. Reciben

puntuaciones actitudinales relativamente
altas aquellos migrantes provenientes de paí-
ses sudamericanos y europeos. Los grupos
de estudiantes con las puntuaciones más
bajas eran los africanos y asiáticos. Este
hallazgo demuestra que aquellos estudiantes
que provenían de regiones más alejadas cul-
turalmente del país eran percibidos con acti-
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tudes menos positivas que aquellos más pró-

ximos en términos de costumbres y valores.

Estos resultados son congruentes con los

estudios sobre aculturación que señalan una

relación inversa entre actitud positiva y dis-

tancia cultural [7, 9, 14, 46]. En la misma

línea, los estudiantes migrantes son vistos de

modo bastante positivo, hallazgos coinciden-

tes con la literatura sobre percepción de

estudiantes internacionales [45]. Es probable

que esto se deba a la mayor frecuencia de

contacto ya que la muestra analizada tenía

un intercambio constante con pares extranje-

ros. Un extenso metaanálisis sobre la revi-

sión de la hipótesis del contacto [2] indica

que aquellas personas que interactúan más

con extranjeros, y siendo este contacto rela-

tivamente bueno, tienen tendencia a tener

percepciones más benignas respecto de los

migrantes [26].  

Se observaron idénticos resultados para la

caracterización de los extranjeros en función

de estereotipos positivos y negativos. Los

adjetivos positivos tenían altas puntuaciones

y los negativos bajas. Los adjetivos más utili-

zados eran amigable y sociable y los menos

utilizados irresponsable y grosero. Los estu-

diantes internacionales eran caracterizados

en función de dimensiones afectivas y no

tanto en función del logro (trabajador e inteli-

gente tenían puntuaciones medias) como fre-

cuentemente aparece en los estudios sobre

estereotipos de extranjeros en estudios

anglosajones [46, 50]. Tal vez este hallazgo

sea claramente diferencial y esté en relación

con el contacto intercultural entre países lati-

nos. Las culturas latinas son en términos

generales más colectivistas que las culturas

anglosajonas, prevaleciendo los componen-

tes relacionados con la socialización, la inti-

midad y las relaciones sociales por sobre la

dedicación al trabajo, la perseverancia y el

logro [18, 42]. No obstante, los estereotipos

con los que se caracteriza a los migrantes

son positivos, en concordancia con la literatu-

ra internacional [50]. 

En cuanto a la predicción del contacto inter-

cultural se observa una influencia directa de

las actitudes positivas, siendo el principal

predictor. La psicología social ha demostrado

de forma reiterada la importancia de las acti-

tudes negativas en la predicción del contacto

intercultural [21]. A su vez las actitudes están

influenciadas por la percepción de amena-

zas. A menor percepción de amenaza, mayor

actitud positiva y por consiguiente mayor

contacto. Este hallazgo corrobora los postu-

lados de la teoría de la percepción de ame-

naza de Stephan que plantea a las amena-

zas reales y simbólicas como reguladoras de

las actitudes [38]. En la misma línea otros

estudios clásicos señalan la relación entre

percepción de amenaza y competición y rela-

ciones interculturales satisfactorias [32, 41].

Por otro lado, las amenazas están influencia-

das por variables más distales, tales como la

ansiedad intercultural. Si bien en nuestro

estudio pudimos verificar una influencia posi-

tiva de la ansiedad intercultural sobre la per-

cepción de amenaza el impacto es relativa-

mente leve, explicando poca varianza. A su

vez la ansiedad intercultural no explica el

contacto, sino de modo indirecto a través de

las amenazas percibidas y de las actitudes. 

Por otro lado, existe una amplia evidencia

empírica de que una sociedad más inclinada

hacia el multiculturalismo, con actitudes rela-

cionadas con la integración y que favorezcan

la diversidad cultural trae como consecuencia

un mayor respeto por lo diferente, una mayor

aceptación de los inmigrantes y una reduc-

ción de los niveles de prejuicio negativo [4, 8].

En nuestro modelo la ideología multicultural

influenciaba la percepción de amenaza, pero

no explicaba el contacto intercultural. El con-

tacto intercultural era explicado por la ideolo-

gía multicultural sólo como efecto indirecto a

través de la mediación recibida vía amenazas

y actitudes, que es coincidente con el modelo

de Berry. A su vez este hallazgo es congruen-

te con los resultados del modelo puesto a

prueba por Ward y Masgoret [43]. Si bien

nuestro modelo no es idéntico al de las auto-

ras, se verificaron relaciones similares a las

propuestas, pero el tamaño de las asociacio-
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