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Resumen: La naturaleza de las experiencias de choque cultural se describe como las reacciones 

problemáticas de individuos que están expuestos a situaciones desconocidas o muy diferentes a su propio 

contexto cultural. El choque cultural es una situación crítica dentro del proceso de integración de los 

negocios internacionales, ya que la frustración generada por percepciones diferentes acarrea tensiones en 

las relaciones interpersonales. El propósito del presente artículo es describir el proceso de diseño, desarrollo 

y validación de un nuevo instrumento de medición de integración cultural en los negocios internacionales 

adaptado a partir de los estudios de Hall (1976), Hofstede (2001) y Cushner (1986). Se incluyen cinco fases 

del proceso de diseño y desarrollo del instrumento, utilizando el método de comprobación cuantitativa para 

medir la confiabilidad y validez de las variables desarrolladas en la encuesta. La muestra incluyó veinte 

directivos de nacionalidad española trabajando en empresas españolas establecidas en México. Los 

hallazgos más importantes incluyeron la identificación de los principales desafíos que plantean la creación 

o adaptación de un instrumento de medición en el contexto intercultural, tales como el uso del lenguaje al 

crear los reactivos y el sesgo que puede ocasionar la elección de una escala de medición sin una opción 

intermedia. 

 

Palabras clave: metodología de validación, instrumento de medición, negocios internacionales, integración 

cultural, comunicación intercultural 

 

 

Abstract: The nature of culture shock experiences is described as the problematic reactions of individuals 

who are exposed to situations that are unfamiliar or very different from their own cultural context. Culture 

shock is a critical situation within the international business integration process, since the frustration 

generated by different perceptions lead to tensions in interpersonal relationships. The purpose of this article 

is to describe the process of design, development and validation of a new instrument for measuring cultural 

integration in international business adapted from the studies of Hall (1976), Hofstede (2001), and Cushner 

(1986). Five phases are included in the instrument design and development process. Quantitative verification 

method was used to measure the reliability and validity of the variables developed in the survey. The sample 

included twenty managers of Spanish nationality working in Spanish companies established in Mexico. 
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Some of the most important findings were the identification of the main challenges posed by the creation or 

adaptation of a measurement instrument in the intercultural context, such as the use of language when 

creating the items and the bias that the choice of a measurement scale may cause without an intermediate 

option. 

 

Keywords: Validation methodology, Measurement instrument, International business, Cultural integration, 

Intercultural communication. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Oficina Comercial de la Embajada de España en México (Pastor, 2019), México 

es un canal primordial para el comercio exterior español debido a que es el puente de América y 

Asia para España. Asimismo, Pastor (2019) señala que España, durante el año 2018, fue el quinto 

mercado de exportación mundial para México. La importancia de los negocios internacionales entre 

ambos países es de suma importancia. Tanto para las negocios hispano-mexicanos como para el 

resto del mundo, la comunicación es el eje principal de las relaciones y operaciones en los negocios 

internacionales debido a las organizaciones se crean, administran, dirigen y disuelven a través de 

la comunicación. En los negocios internacionales, el intercambio de conocimientos, el desarrollo y 

mantenimiento de relaciones, la negociación de acuerdos y el establecimiento y preservación de 

asociaciones son logrados gracias a la comunicación intercultural (Szkudlarek et al., 2020). Sin 

embargo, existe el sesgo inconsciente negativo de percibir la diversidad cultural como fuente de 

problemas potenciales (Nguyen-Phuong-Mai, 2020). Si bien México y España gozan de una 

afinidad cultural importante gracias a los lazos históricos, lingüísticos y comerciales, la herramienta 

de Hofstede Insights (2021) comprueba que existen diferencias entre los puntajes entre ambos 

países. Estas diferencias son señaladas solamente como índices, mas no determinan si estas 

diferencias tienen un impacto positivo o negativo en la interacción entre ambas culturas. En virtud 

de lo anterior, el presente artículo describe el proceso de diseño, desarrollo y validación de un 

nuevo instrumento de medición de integración cultural en los negocios internacionales adaptado a 

partir de los estudios de Hall (1976), Hofstede (2001) y Cushner (1986). 

DESARROLLO 

Comunicación e integración intercultural en los negocios internacionales 

Gracias a las crecientes innovaciones tecnológicas, tanto la movilidad internacional como los 

equipos globales remotos fomentan el intercambio de conocimientos en las organizaciones, el 
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desarrollo y mantenimiento de relaciones empresariales, entre otros diversos temas del ecosistema 

de los negocios internacionales. Sin embargo, a pesar de que la comunicación intercultural es el eje 

central de estas actividades, se le ha prestado una atención limitada a su importancia (Szkudlarek 

et al., 2020). El entorno empresarial internacional está compuesto por individuos de diversas 

culturas con diferentes antecedentes, por lo que la capacidad de comunicarse efectivamente en 

ambientes interculturales no debe subestimarse (Kei et al., 2015). Es común asociar la 

comunicación intercultural con el aprendizaje de un idioma extranjero. Sin embargo, Sobrino 

(2018) resalta que la connotación que el emisor y receptor dan a un mismo mensaje es subjetivo 

debido a su propia consciencia cultural y lingüística. Asimismo, aunado a los elementos verbales, 

se encuentran los no verbales, que, en ocasiones, son difíciles de identificar. Una potencial 

dificultad que podría pasar desapercibida involucra los patrones de conducta y pensamiento.  

Existen factores psicosociales que influyen en cambios emocionales, cognitivos, psicológicos y 

sociales, tales como la resiliencia, las relaciones sociales o el sentido de pertenencia (Pimiento et 

al., 2020). En el caso de los contextos interculturales, el proceso de aculturación es uno de estos 

factores psicosociales. La aculturación implica cambios en las características psicológicas de los 

individuos como consecuencia del contacto con diferentes culturas tales como variaciones en la 

identidad, comportamientos, actitudes y valores (Vijaygopal y Dibb, 2012). Estas variaciones 

pueden producirse como resultado de casi cualquier contacto intercultural (Schwartz et al., 2010). 

En el ecosistema de los negocios internacionales, existen algunos casos donde los individuos no 

solamente experimentan el proceso de aculturación de forma individual, sino que experimentan el 

desafío adicional de la “aculturación de doble capa”, donde además de la cultura nacional, también 

deben integrar la cultura organizacional (Denison et al., 2011). La teoría del contacto intergrupal 

resalta que la falta de interacción entre individuos de diferentes culturas conduce a prejuicios y 

conflictos mientras que el contacto frecuente, por el contrario, promueve la comprensión, la 

tolerancia y el intercambio cultural. Aunado a esto, la teoría de la inclusión o integración social se 

basa en el supuesto de que la integración a un grupo confiere una ventaja evolutiva, ya que aumenta 

las posibilidades de supervivencia (Taras et al., 2013). 

Medición de la integración cultural 

En el área educativa y de capacitación, Mahon y Cushner (2014) mencionan que el Instituto de 

Comunicación Intercultural enumera catorce instrumentos, encuestas y escalas, relacionadas con 
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la sensibilidad intercultural. Asimismo, mencionan que la Sociedad para la Formación e 

Investigación en Educación Intercultural (SIETAR) Europa enumera más de cuarenta inventarios 

potenciales, mientras que Fantini (2007) proporciona listas extensas de instrumentos dirigidos a la  

competencia de comunicación intercultural, la competencia intercultural y las evaluaciones de 

capacitación intercultural. Dichos instrumentos evalúan desde la sensibilidad cultural general hasta 

las competencias específicas que se consideran importantes para vivir o trabajar entre culturas con 

diversos propósitos tales como proporcionar información de autoconciencia del individuo que 

contestó la encuesta y que este, a su vez, utilice los resultados para su desarrollo profesional, o 

bien, que las organizaciones utilicen los resultados con fines de reclutamiento o selección o para 

capacitación. Entre estos instrumentos se encuentra el Inventario de Sensibilidad Intercultural de 

Cushner (1986). La versión inicial del Inventario de Sensibilidad Intercultural de Cushner fue 

desarrollada por Cushner a mediados de la década de 1980 para proporcionar una forma de permitir 

a las personas evaluar su nivel de comprensión y habilidad en relación con los factores considerados 

importantes en la interacción intercultural exitosa Mahon y Cushner (2014). Cuando se desarrolló 

inicialmente, se probó con múltiples poblaciones y se encontró que tenía contenido aceptable y 

validez de constructo. La versión original se aplicó a un grupo focal de 25 estudiantes universitarios 

de pregrado para determinar su comprensión de los elementos existentes. El instrumento original 

constaba de 32 ítems con cinco escalas (Cushner, 2003) que incluyen: integración cultural (α = .94), 

comportamiento (α = .70), interacción intelectual (α = .88), actitudes hacia los demás (α = .78) y 

empatía (α = .52).  

METODOLOGÍA 

Participantes  

La unidad muestral seleccionada fueron directivos de nacionalidad española trabajando en 

organizaciones españolas operando en México. El criterio de selección para la muestra fue el nivel 

jerárquico de los directivos como factor primordial en la toma de decisiones en los negocios 

internacionales. El universo incluyó 313 organizaciones españolas operando en México. Todas se 

encontraban adscritas en el directorio de organizaciones españolas operando en México provisto 

por la Oficina Económica y Comercial, Departamento de Información de Inversiones y 

Coordinación (ICEX) durante el año fiscal 2018.  
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Instrumento 

Para la construcción del instrumento se tomaron los procesos de diseño de instrumentos 

cuantitativos de Creswell (2014). Para el diseño y validación del instrumento se establecieron dos 

componentes generales: comunicación intercultural e integración cultural considerando los 

modelos de Hall (1976), Cushner (1986) y Hofstede (2001). 

 Tabla 1 

 Comparación de los modelos teóricos  

 Hall (1976) Cushner (1986) Hofstede (2001) 

Dimensiones 

culturales 

Culturas de contexto alto 

Culturas de contexto bajo 

Integración cultural 

Comportamiento 

Interacción intelectual 

Actitud hacia los otros 

Empatía 

Distancia de poder 

Masculinidad-

Feminidad 

Individualismo-

colectivismo 

Evasión de la 

incertidumbre 

Orientación a largo 

plazo 

Indulgencia 

 

Principales 

características 

Modelo contextual que 

explica los diferentes 

estilos de comunicación 

intercultural. 

Modelo que explica la 

sensibilidad 

intercultural en el 

entorno educativo 

universitario. 

Modelo que explica 

cómo las culturas 

nacionales y sus valores 

afectan al 

comportamiento de los 

individuos en el entorno 

empresarial. 

Fuente: Material adaptado de Hall, 1976; Cushner, 1986 y Hofstede, 2001. 

 

La importancia de la construcción del presente instrumento es, por un lado, permitir la medición 

de la variable de integración cultural (Cushner, 1986) no solamente en el entorno educativo, sino 

en el ecosistema de negocios empresarial. Por otro lado, crear un instrumento donde sus ítems 

sirvan como base para la adaptación de futuros instrumentos en diferentes contextos culturales.  

 

A continuación, se desarrollan cada una de las fases del proceso de diseño y validación del 

instrumento: 
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Fase I. Definición operacional y conceptual de los constructos. 

En la primera fase se definen los conceptos y la operacionalización de los constructos: 

Tabla 2 

 Operacionalización de las variables 

CONSTRUCTO FUNDAMENTO 

TEÓRICO 

NATURALEZA MEDICIÓN 

Comunicación 

intercultural  

 

Carte y Fox (2008)  

Chaney y Martin (2014) 

Hall (1959) 

Washington et al. (2012) 

Yeke y Semerciöz (2016) 

Componentes 

verbales y no 

verbales entre 

individuos 

provenientes de 

diferentes culturas. 

Grado en el que un 

individuo es capaz de 

comunicarse con los 

componentes verbales y 

no verbales entre 

individuos provenientes 

de diferentes culturas 

Integración cultural 

 

Cushner (1986) 

Cushner (1999) 

Cushner y Trifonovitch 

(1989) 

Cushner y Brislin (1996) 

Mahon y Cushner (2014) 

Voluntad y 

capacidad de 

integrarse a una 

cultura diferente a la 

propia. 

Grado en el que un 

individuo es capaz de 

reflejar la voluntad 

integrarse a una cultura 

diferente a la propia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase II. Analizar el objetivo que se pretenden medir. 

Es importante resaltar que para el diseño de un instrumento de medición se debe tener coherencia 

entre los objetivos y el diseño de la investigación. En este sentido, es importante considerar qué es 

lo que se está buscando medir al momento de llegar a la fase de selección y redacción de ítems. El 

diseño de la presente investigación utiliza el método cuantitativo. El tipo de estudio es no 

experimental y transversal, buscando generar un análisis descriptivo. El objetivo de investigación 

es describir cómo influye el elemento de integración cultural en la comunicación intercultural de 

los directivos españoles en sus negocios con México. 
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Fase III. Selección del tipo de instrumento. 

Uso de un instrumento original, adaptación del mismo o creación de uno nuevo. 

Una vez ya identificados los instrumentos existentes que han medido los constructos de integración 

cultural y las culturas nacionales en los negocios internacionales, esta fase involucra la toma de 

decisiones con respecto a si estos instrumentos son los adecuados para medir el objetivo de la 

investigación. El enfoque del instrumento de Hofstede (2001) se centra en el recurso humano y la 

cultura organizacional en empresas multinacionales. En cambio, el de Cushner (1986) se enfoca en 

instituciones educativas como herramienta de autoevaluación. Lo primero que se tiene que 

considerar al momento de decidir si se utilizará un instrumento original, si se adaptará o se creará 

uno nuevo es recordar cuál es el objetivo de nuestra investigación y qué es lo que está buscando 

medir.  

 

Fase IV. Desarrollo del instrumento. 

Selección de la escala y niveles de medición. 

El tipo de escala utilizada fue Likert con cinco alternativas de respuesta. Es importante recordar 

que los estudios interculturales incluyen variables psicológicas como opiniones y actitudes y 

comportamiento. Debido a que gran parte de los sesgos en encuestas son asociados con los estilos 

de respuesta, tales como sesgos de tendencia central o deseabilidad social (Matas, 2018), la escala 

de cinco alternativas fue elegida para evitar que los individuos no se sintieran forzados a 

posicionarse ya sea en la alternativa negativa o positiva. Los niveles de medición fueron de tipo de 

intervalo, ordinal y nominal. 

 

Redacción de los ítems. 

La investigación intercultural tiene problemas metodológicos específicos. Uno de ellos se 

encuentra en la comparabilidad de los resultados en diferentes grupos culturales. Este 

inconveniente puede derivar en interpretación de resultados de una forma errónea (Sperber, 2004). 

Es de suma importancia redactar los ítems de una forma que preserve el significado alineado con 

el objetivo de la investigación y lo que se pretende medir. Debido a factores tales como el contexto 

cultural, socioeconómico y lingüístico, incluso las ampliamente utilizadas pruebas de coeficiente 

intelectual, los instrumentos no son aculturales (Berk, 2009). Es importante resaltar que en el 
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proceso de elaboración del nuevo instrumento debe considerar adaptar el lenguaje, tanto en los 

términos usados como en la estructura gramatical, al nivel sociocultural de la población objetivo. 

En términos generales, si se hubiera adaptado el instrumento original del idioma inglés al español, 

los aspectos culturales, idiomáticos, lingüísticos y contextuales relacionados con su traducción se 

deberían de haber considerado (Arafat et al., 2016). Otro punto importante es el estilo de las 

respuestas. Los individuos con diferente contexto cultural pueden interpretar de una forma 

determinada el ítem. En este sentido, el contexto cultural no solamente radica en la estructura 

gramatical sino en los estilos de respuestas. Cada cultura tiene cierta propensión a responder 

preguntas relacionadas con sus propios comportamientos, actitudes, entre otras variables 

psicológicas y sociológicas. No contemplar el contexto cultural puede propiciar a que los 

encuestados elijan la opción intermedia no como una respuesta neutra o de indiferencia, sino debido 

a la falta de comprensión del ítem ya que no estaban familiarizados con los términos utilizados. 

Asimismo, es posible que el sentido en el que fue redactado el ítem sea interpretado por la encuesta 

como si su respuesta pudiera revelar cuestiones personales. Este último punto podría generar el 

sesgo de respuesta de deseabilidad social u opción socialmente deseable, la cual inclinaría al 

encuestado a responder lo que él considere que será mejor visto por el investigador. 

 

Tabla 3 

Operacionalización de los ítems propuestos. 

 
Variable Soporte 

teórico 

Dimensiones Ítems propuestos Medición 

Comunicació

n 

intercultural 

(CI) 

Carte y 

Fox (2008)  

Chaney y 

Martin 

(2014) 

Hall (1959) 

Washingto

n et al. 

(2012) 

Yeke y 

Semerciöz 

(2016) 

Comunicació

n no verbal 

cara a cara 

 CI1 ¿Qué tan frecuente 

considera las malas 

interpretaciones al 

interactuar cara a cara en la 

comunicación intercultural 

“no verbal” en los negocios 

internacionales con 

México?  

Likert 

1: Con muy 

poca o ninguna 

frecuencia /  

5: Muy 

frecuente  

  

Comunicació

n no verbal a 

distancia 

 CI2 ¿Qué tan frecuente 

considera las malas 

interpretaciones al 

interactuar a distancia en 

la comunicación 

intercultural “no verbal” 

en los negocios 

internacionales con 

México?  

Likert 

1: Con muy 

poca o ninguna 

frecuencia /  

5: Muy 

frecuente  
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Comunicació

n verbal a 

distancia 

 CI3 ¿Qué tan frecuente 

considera las malas 

interpretaciones al 

interactuar a distancia en 

la comunicación 

intercultural “verbal” en 

los negocios 

internacionales con 

México?  

Likert 

1: Con muy 

poca o ninguna 

frecuencia /  

5: Muy 

frecuente  

  

Comunicació

n verbal cara 

a cara 

 CI4 ¿Qué tan frecuente 

considera las malas 

interpretaciones al 

interactuar cara a cara en 

la comunicación 

intercultural “verbal” en 

los negocios 

internacionales con 

México?  

Likert 

1: Con muy 

poca o ninguna 

frecuencia /  

5: Muy 

frecuente  

  

Integración 

cultural (IG) 

Cushner 

(1986) 

Cushner 

(1999) 

Cushner y 

Trifonovitc

h (1989) 

Cushner y 

Brislin 

(1996) 

Mahon y 

Cushner 

(2014) 

Dominio del 

idioma 

extranjero 

 IG1 Considero que los 

directivos españoles, 

además de su lengua 

nativa, dominan un 

segundo idioma. 

 

Likert 

1: Totalmente en 

desacuerdo / 5: 

Totalmente de 

acuerdo. 

Vivir en el 

extranjero 

 IG2 Considero que es 

común que los directivos 

españoles hayan vivido 

fuera de su país de origen. 

 

Likert 

1: Totalmente en 

desacuerdo / 5: 

Totalmente de 

acuerdo. 

Música  IG3 Considero que los 

directivos españoles 

escuchan música de otras 

culturas regularmente. 

 

Likert 

1: Totalmente en 

desacuerdo / 5: 

Totalmente de 

acuerdo. 

Trabajo en el 

extranjero 

 IG4 Considero que los 

directivos españoles creen 

importante trabajar en 

otro país como parte de su 

desarrollo profesional. 

 

Likert 

1: Totalmente en 

desacuerdo / 5: 

Totalmente de 

acuerdo. 

Noticias 

extranjeras 

 IG5 Considero que los 

directivos españoles, 

además de leer noticias 

nacionales, también leen 

noticias internacionales. 

Likert 

1: Totalmente en 

desacuerdo / 5: 

Totalmente de 

acuerdo. 

Fuente: Material adaptado de Haros-Pérez (2020). 
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Fase V. Prueba piloto.  

Selección de la muestra para la prueba piloto. 

Como marco muestral se utilizó el directorio de organizaciones españolas operando en México 

provisto por la Oficina Económica y Comercial, Departamento de Información de Inversiones y 

Coordinación (ICEX) (2018). 

 

Tamaño de la muestra. 

Se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple descrito por (Hernández et al., 2014) y la 

siguiente ecuación. 

Ecuación 1.  

Tamaño de la muestra 

 

 

 

Tamaño de la muestra = 

 
 

 

N = Tamaño de la población  

e = Margen de error  

z = Puntuación z 

 

El directorio utilizado incluyó un total de 313 organizaciones españolas operando en México. 

Considerando un 5% de margen de error, y un 95% de nivel de confianza, el tamaño de la muestra 

resultó igual a 173. Es importante resaltar, que en el instrumento de Hofstede (2001), pionero en el 

área de estudios interculturales en los negocios, sugirió que para futuras aplicaciones o 

adecuaciones de este instrumento en otras áreas de estudio el tamaño de la muestra debe ser de 

veinte a cincuenta individuos por país.  

 

Aplicación del instrumento. 

Se compartió con los encuestados tanto el instrumento como el propósito y la naturaleza del estudio. 

Asimismo, fue incluida una sección donde se le señalaba al encuestado que su participación era 

voluntaria y se indicada el nombre y correo electrónico del investigador en caso de que deseara 

plantear alguna pregunta. Del total de la muestra, 173 empresas españoles establecidas en México, 
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se rechazaron automáticamente 116 correos electrónicos que contenía el enlace para el 

cuestionario. Se eligieron de nuevo aleatoriamente distintas empresas para completar la muestra de 

173 empresas. En total, se enviaron exitosamente 57 correos electrónicos. Sin embargo, debido a 

que los correos electrónicos en el directorio no señalaban si correspondían al Director General de 

cada empresa, los datos recolectados fueron limitados. Para la presente prueba piloto se logró 

exitosamente 20 respuestas de las encuestas enviadas de directivos españoles de empresas 

establecidas en México. 

Resultados 

Verificación de la confiabilidad del instrumento 

Se estimó la consistencia interna utilizando el coeficiente alfa de Cronbach (α). Los valores de 

confiabilidad se consideraron como altos si resultaban ≥ 0.70, adecuados si resultaban ≥ 0.60 y 

bajos si resultaban < 0.60 (Miaja et al., 2016).  

 

Tabla 4 

 

Resultados de la primera y segunda iteración de la prueba alfa de Cronbach para el piloto del 

instrumento a partir del software SPSS. 

 

Iteración Constructo Alfa de 

Cronbach 

Ítems Confiabilidad 

 

Primera 

 

Comunicación 

intercultural  

 

 

0.877 

 

 

4 ítems 

 

 

Alta 

Primera Integración 

cultural 

 

0.656 5 ítems Adecuado 

Segunda Integración 

cultural 

 

0.784 3 ítems 

 

Alto 

Fuente: Material adaptado de Haros-Pérez (2020). 

 

Validez de constructo  

Después de realizar un estudio integracional a través del análisis de factores. De acuerdo a la 

investigación de Haros-Pérez (2020, p. 153): 
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La medida de la adecuación muestral (KMO) contrasta si las correlaciones parciales 

entre los constructos son pequeñas. Los valores pequeños, menos de 0.5, indican 

que el análisis factorial no debe utilizarse con los datos muestrales que se están 

analizando. La prueba de esfericidad contrasta si la matriz de correlaciones es una 

matriz de identidad, que indicaría que el modelo factorial es inadecuado. Su utilidad 

es contrastar la hipótesis nula, en cuyo caso no existirían correlaciones significativas 

entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. 

 

Tabla 5 

 Descriptivos por factores 

Constructo KMO 

 

Esfericidad de Barlett 

Chi-

cuadrado 

χ2 

gl Significancia 

p <0.05 

 

Comunicación 

intercultural  

 

 

0.408 

 

62.623 

 

28 

 

0.000 

Integración cultural 0.396 20.578 10 0.024 

 

Fuente: Material adaptado de Haros-Pérez (2020). 

 

Análisis factorial exploratorio de ítems 

En las ciencias sociales y del comportamiento se asume que los factores son características no 

observables de los individuos, las cuales se manifiestan en diferencias en las puntuaciones 

obtenidas por esas personas en las variables medidas. En este sentido, el análisis factorial 

exploratorio pretende identificar el menor número de constructos hipotéticos y los factores 

comunes que explican el orden y la estructura entre las variables medidas (Watkins, 2018). Gracias 

a la aplicación de esta técnica a los resultados de las encuestas, fue posible identificar grupos de 

constructos con significado en común. En este sentido, se facilita la reducción del número de 

dimensiones para explicar los resultados de las encuestas (Lloret-Segura et al., 2014). Se eliminaron 

dos ítems del constructo integración cultural para elevar la fiabilidad del instrumento. Una vez 

evaluadas las cargas factoriales, se eliminaron las dimensiones de “música” y “noticias 

extranjeras”. Cushner (1986) consideró estas dimensiones dentro del ámbito educativo 

intercultural. Sin embargo, las cargas factoriales de estas dimensiones resultaron no estar asociadas 

con el ecosistema empresarial.  
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Tabla 6 

Cargas factoriales y valor de Alfa de Cronbach del instrumento 

  Cargas factoriales 

α instrumento 

original 

(9 ítems) 

α instrumento si 

se elimina un 

ítem
1
 

Ítem Dimensión Comunicación 

intercultural 

Integración cultural 

Motivación y 

voluntad 

Exposición 

a la cultura 

CI1 Comunicación no 

verbal cara a cara 

.811     

CI2 Comunicación no 

verbal a distancia 

.897    

CI3 Comunicación 

verbal a distancia 

.865    

CI4 Comunicación 

verbal cara a cara 

.815    

IG1 Dominio del idioma 

extranjero 

 .821   

IG2 Vivir en el 

extranjero 

 .915   

IG3 Música   .902 Se elimina 

(IG3) 

IG4 Trabajo en el 

extranjero 

 .755   

IG5 Noticias 

extranjeras 

  .862 Se elimina 

(IG5) 

 Fiabilidad del 

instrumento 

   .761 .764 

 

Fuente: Material adaptado de Haros-Pérez (2020). 

 

CONCLUSIONES 

La interculturalidad en los negocios internacionales es un elemento importante no solamente para 

las relaciones comerciales sino también para las relaciones humanas. Para el diseño y desarrollo de 

instrumentos de medición interculturales válidos y confiables, es necesario evitar defectos 

metodológicos identificando los errores más comunes de este tipo de instrumentos. Entre los 

potenciales errores se encuentra la falta de adaptación cultural al momento de traducir un 

instrumento original. Este mismo error puede cometerse al omitir esta adaptación cuando el autor 

del instrumento y la población objetivo hablan el mismo idioma, mas no comparten el mismo uso 

del lenguaje. Derivado de esta falta de adaptación, deriva el problema de la legibilidad y claridad 
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de los ítems. En virtud de lo anterior, es indispensable recurrir a traductores capacitados tanto para 

el proceso de traducción inicial como para la traducción inversa. En casos particulares, donde se 

busca adaptar el lenguaje, no el idioma, es útil contar con traductores nativos del grupo cultural al 

que se esté adaptando el instrumento. Por ejemplo, un mexicano para la adaptación de un 

instrumento que será aplicado a mexicanos, o un español si el instrumento será aplicado a 

españoles. 

 

Otro desafío que plantea la creación o adaptación de un instrumento de medición en el contexto 

intercultural es el sesgo que puede ocasionar la elección de una escala de medición sin una opción 

intermedia. El primer sesgo representa la posibilidad de que el encuestado no esté familiarizado 

con el tema, y, por consecuencia, no comprenda la redacción del ítem. La opción intermedia ofrece 

la oportunidad de responder al reactivo sin tener una inclinación positiva o negativa. Aunado a esto, 

existe un segundo sesgo potencial, la presión de la deseabilidad social. Este factor inclina a los 

encuestados a responder lo que él o ella considere que será mejor visto por el investigador. Este 

punto fue corregido en el instrumento presentado en este estudio. Inicialmente, las preguntas fueron 

redactadas en primera persona. Uno de los expertos, de nacionalidad española, señaló que 

posiblemente algunos directivos españoles no se sentirían cómodos contestando ciertas preguntas 

debido a que los enunciados en primera persona aludirían a su propio comportamiento o 

preferencias, no el de una población en general. Fue así como se hizo el cambio de redacción de 

los ítems de primera a tercera persona. En el futuro, sería interesante investigar más a fondo la 

interpretación que los encuestados le dan a los ítems y sus experiencias con respecto al constructo 

por medio de un estudio cualitativo. Además, sería interesante incluir una comparación con otro 

grupo cultural, por ejemplo, directivos mexicanos que hacen negocios con los directivos españoles 

de las empresas españolas establecidas en México. Con respecto al instrumento, se recomienda 

tener en cuenta el contexto cultural tanto de los investigadores como la población objetivo, 

involucrar al juicio de expertos académicos y profesionales con el mismo contexto cultural que la 

población objetivo y seguir rigurosamente el proceso de traducción al pretender utilizar 

instrumentos originales en culturas distintas. Asimismo, se sugiere aplicar el instrumento utilizando 

otros formatos de respuesta para investigar su idoneidad para otras escalas.  
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