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investigación que involucren investigadores mexicanos y americanos, para robustecer la relación 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es explorar cómo se relaciona el proceso de aculturación con la 

violencia doméstica entre mujeres inmigrantes hispánicas que viven en Estados Unidos y en 

México. Se plantea como primera hipótesis que el proceso de aculturación incrementa la 

prevalencia de la violencia doméstica como una solución para manejar los conflictos generados 

por el ajuste a la nueva vida. La segunda hipótesis es: las víctimas femeninas de la violencia 

doméstica que viven en los Estados Unidos cambiarán sus actitudes como resultado de la 

exposición a la cultura americana, la cual es considerada como una cultura no tradicional. La 

metodología será mixta, cualitativa y cuantitativa. Las categorías de estudio contempladas son: 

violencia doméstica y aculturación. La técnica de análisis será deductiva-inductiva. Sobre los 

datos cuantitativos se indagará acerca de las formas de violencia y los cambios  culturales, 

utilizando cuestionarios, cuya información será tratada estadísticamente. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the present study is to explore how the process of acculturation is related to 

domestic violence among Hispanic immigrant women living in the United States and Mexico. As 

first hypothesis considered: The process of acculturation increases the prevalence of domestic 

violence as a solution to deal with the conflicts generated by the adjustment to a new life. The 

second hypothesis is: Female victims of domestic violence living in the United States will 

change their attitudes as a result of the exposure to the American culture which is considered a 

nontraditional culture. The third hypothesis considered: Female victims of domestic violence 

living in Mexico won’t change a lot their attitudes because the Mexican culture considerers, in 

general, the same relationship between genders than their culture as well. The methodology will 

be mixed, qualitative and quantitative. The description categories will be: domestic violence and 

acculturation. The analysis technique will be deductive-inductive. About the quantitative data 



will be inquires the types of domestic violence expressed and the cultural changes, using 

questionnaires, data will be processed trough statistics. 

 

Visión General 

 La inmigración es un fenómeno mundial el cual está generalmente caracterizado por la 

búsqueda de mejores oportunidades económicas. Este proceso involucra los valores, 

motivaciones, aspiraciones, y metas de los individuos que deciden reubicarse en un nuevo país 

con los desafíos que las situaciones  conllevan (Boneva and Frieze, 2001). En este duro proceso, 

la mujer inmigrante ha tenido que emplear innumerables estrategias para adaptar sus 

circunstancias personales a la nueva cultura.  Diferentes autores han definido la aculturación 

como este ajuste empleado en numerosos cambios por los inmigrantes y sus familias (Melville, 

1978; Adelman, 1988; George & Ramkissoon, 1998; Shin, 1999; Yeh et al., 2003; Kosic, 2004; 

Berry, 2007; Martins & Reid, 2007). 

Aculturación es un concepto con una tradición acumulativa en la literatura científica, 

entre los primeros autores que describen el proceso de la aculturación y sus consecuencias  están 

Thomas y Znaniecki (1918) en su investigación acerca de Los campesinos polacos en Europa y 

América. Después, Redfield, Linton y Heskovits (1936) afirmaron que “aculturación comprende 

aquellos fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos tienen diferentes culturas de 

manera continua están en contracto con los cambios subsecuentes en los patrones de la cultura 

original de alguno de ambos grupos (p. 149). Como un resultado, esta relación genera cambios 

subsecuentes los cuales impactan a las características de la cultura original que cada grupo 

presenta en el contacto (Skuza, 2007). Además, el proceso de aculturación es conceptualizado 

como un cambio significante lejano de las actitudes, roles, habilidades sociales, 

comportamientos, y valores de la cultura de origen (Yeh et al., 2003).  

Estudios recientes han reportado que el proceso de aculturación está asociado con la 

probabilidad de perpetrar violencia doméstica (Dutton, Orloff, & Aguilar Hass, 2000; Jasinski, 

2001; Kantor, Jasinski, &Aldarondo, 1994; Lown & Vega, 2001; Perilla, Bakeman, & Norris, 

1994; Sorenson & Telles, 1991; Walker, 1999). En contraste, otros estudios no han encontrado 

un efecto de la aculturación sobre la violencia doméstica (Caetano, Schafer, Clark, & Cunradi,  

1998; Kantor, Jasinski, &Aldarondo, 1994). Debido a estas discrepancias, el propósito del 

presente estudio es explorar cómo los procesos de aculturación están asociados a la violencia 

doméstica entre mujeres inmigrantes hispánicas que viven en Estados Unidos y en México.  

La violencia doméstica es un fenómeno social el cual ha alcanzado una dimensión 

mundial (Larrain, 1994). De acuerdo a estudios multinacionales a cargo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) los resultados muestran que entre el 15 y el 71% de mujeres con 

pareja han sufrido abuso físico o sexual, o ambos en algún punto de sus vidas (Krug y col., 

2002). Entre el 20% al 60% de las mujeres americanas han reportado algún episodio relacionado 

con la violencia doméstica (Heise, Pitanguy, & Germain, 1994). De manera similar en México, 

entre el 10% al 73% de las mujeres reportaron haber vivido violencia doméstica (INSP, 2003). 

Existe un consenso general que la violencia doméstica es un fenómeno social el cual resulta con 



consecuencias inesperadas para todos los miembros de la familia. Bajo circunstancias 

específicas, no solamente puede el perpetrador causar daños menores, también en una condición 

extrema, él puede matar a su pareja (Ramírez-Rodriguez, 2006). Además madres en relaciones 

maritales violentas experimentan más estrés en el cuidado de los niños (Holden & Ritchie, 1991; 

Taylor, Guterman, Lee, & Rathouz, 2009).  Adicionalmente, existen correlaciones positivas entre 

el estrés parental, desempeño parental ineficiente, y comportamiento infantil (Holden & Ritchie, 

1991; Huth-Bocks & Hughes, 2008; Rossman & Rea, 2005). Niños que han observado el uso de 

la violencia como una forma de resolver conflictos experimentan resultados negativos 

(Campbell, Sullivan & Davidson, 1995). El estuduio de la violencia doméstica entre familiares 

con niños jóvenes o pequeños puede ilustrar programas de intervención y prevención 

preocupados por el bienestar infantil.  

 

Aproximación teórica 

El presente estudio está basado en la sociología fenomenológica de Alfred Schutz y el modelo de 

aculturación bidimensional. 

Fenomenología sociológica de Schutz 

Schütz desarrolló una teoría cuyo objetivo primordial fue explicar cómo se construye el 

conocimiento social en el individuo en el marco de su vida cotidiana. Schütz sugiere que los 

hallazgos de la investigación sean los elementos que construyan una teoría, que tendrá que ser a 

su vez sometida a prueba (Delgadillo, 2007). Desde la sociología fenomenológica la violencia 

está considerada como un constructo social que puede ser o no identificada por el individuo 

(Jokisch, 2000). La violencia, similar a cualquier acción, está basada en el conocimiento social 

adquirido por los individuos. Este conocimiento es aprendido por medio de los miembros de las 

instituciones sociales, como el matrimonio. En este contexto, los individuos establecen 

relaciones sociales compartiendo entre ambos signos objetivos y subjetivos (Schütz, 1993).  

Además, la sociología fenomenológica se enfoca en cómo los individuos construyen su 

conocimiento social. De acuerdo con Schutz (1993), el modelo teórico no sólo enfatiza el estudio 

de los significados individuales, también es posible distinguir entre los significados subjetivos y 

objetivos. En virtud de que la sociología fenomenológica explica la habituación frecuentemente 

presente en casos de violencia doméstica, esta aproximación teórica será utilizada en el presente 

estudio.  

 

Modelo de aculturación bidimensional 

La aculturación ha sido un tema de investigación empírica dentro de múltiples disciplinas como 

la antropología, psicología, sociología, salud pública, educación y economía. En las últimas 

nueve décadas de estudio, diferentes modelos han sido propuestos con el propósito de explorar el 

procesos de aculturación. Entre ellos, el modelo bidimensional ofrece una descripción 

comprensiva acerca de la adaptación sociocultural y psicológica de los inmigrantes. El más 

representativo de los modelos bidimensional de aculturación fue el desarrollado por John W. 

Berry, quien afirma que la adaptación a una nueva cultura es para muchos inmigrantes un gran 



desafío. El modelo de Berry de la aculturación incluye cuatro principales estrategias derivadas de 

dos orientaciones básicas. La primera orientación es una preferencia relativa que los individuos 

han mantenido de su propia identidad y herencia cultural. La segunda es una preferencia relativa 

para participar y tener contacto con otros grupos etnoculturales que están viviendo en la sociedad 

(Berry, 2001). La intersección de estas dos orientaciones producen cuatro estrategias de 

aculturación: 1. Asimilación, 2. Separación, 3. Marginalización, y 4. Integración (Bery, 2001). 

Este modelo será investigado desde una perspectiva metodológica mixta, cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Objetivo general  

Explorar cómo el proceso de aculturación está relacionado con la violencia entre mujeres 

inmigrantes hispanas que viven en los Estados Unidos y México.  

 

Objetivos específicos  

1. Identificar los cambios involucrados en el nuevo sistema familiar entre inmigrantes hispánicas 

que viven en Estados Unidos y México. 

2. Identificar la relación  entre la aculturación y la violencia doméstica. 

3. Identificar las estrategias aculturales de ajuste de las migrantes hispanas que viven en los 

Estados Unidos y  en México. 

 

Hipótesis de estudios 

Hipótesis1 

El proceso de aculturación incrementa la prevalencia de la violencia doméstica, como una 

solución para manejar los conflictos generados por el ajuste al cambio de vida.  

Hipótesis 2 

Las víctimas femeninas de la violencia doméstica que viven en los Estados Unidos cambiarán 

sus actitudes como resultado de la exposición de la cultura americana, cuyos valores de igualdad 

de género son además considerados propios de una cultura no tradicional.  

Hipótesis 3 

Las víctimas femeninas de violencia doméstica que viven en México reportarán diferencias en 

sus actitudes en comparación con las víctimas en los Estados Unidos, por la perspectiva cultural 

mexicana que consiste, en general, en relaciones tradicionales de género. 

Hipótesis 4 

Las víctimas femeninas de violencia doméstica que viven en México reportarán menos violencia 

extrema, menos depresión y más auto-eficacia parental en comparación con las víctimas que 

viven en Estados Unidos.  

 

Participantes 

6 en México y 6 en los Estados Unidos para el estudio cualitativo (Morse, 1994).  

40 en México y 40 en los Estados Unidos para el estudio cuantitativo.  



Las participantes en Estados Unidos residirán dentro de la ciudad, en distritos que en su mayor 

parte son ingresos bajos, de escuela de enseñanza primaria en el área de Dallas. Un acuerdo 

existente con el investigador y la Instrucción en casa para Padres de Jóvenes Preescolares, 

administrado por  la Escuela Independiente del Distrito Dallas (DISD), permitirá la recolección 

de datos de datos cuantitativos de medidas en el estudio presente. Los datos cualitativos y 

cuantitativos serán introducidos bajo un nuevo protocolo para obtener participantes adicionales. 

La contratación en ambos países será de acuerdo con el Comité de Revisión Institucional. Los 

participantes en México serán contactados a través de las instituciones de atención a mujeres 

víctimas de violencia familiar.   

 

Criterios de selección 

1. Mujeres hispánicas que hayan vivido al menos un episodio de violencia doméstica. 2. 

Mujeres hispánicas que tengan un hijo en pre-escolar. 3. Mujeres hispánicas con edades entre los 

20 y los 60 años. Para las participantes en los Estados Unidos: 4. Mujers que hayan nacido en 

cualquier país latinoamericano. 5. Mujeres que hayan inmigrado a los Estados Unidos al menos 

desde hace dos años y no más de 25 años. Para las participantes en México, 4. Mujeres que 

hayan inmigrado a Toluca o a la Ciudad de México al menos desde hace dos años y no más de 25 

años.  

 

Descripción de categorías 

Aculturación está definida como un proceso de ajuste por el cual una persona adquiere o no las 

costumbres, valores, identidad étnica, lenguaje, percepciones cognitivas y descripciones 

semánticas (cognitivo/afectivas) de una cultura adoptada como resultado de las interacciones 

socioculturales mientras que retiene o no las normas de su cultura (Martinez-Schallmoser, 

Telleen, & MacMullen, 2003). 

Violencia doméstica, se refiere a la proporción de casos relacionados con agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales o de otro tipos, presentadas de manera reiterada por uno de los miembros 

de la familia (generalmente el hombre) que lesiona la libertad de otra persona (generalmente la 

mujer) en una población dada (Echauri, Romero, & Rodriguez, 2005). 

Autoeficacia parental, está basada en la teoría de Bandura sobre la competencia percibida y el 

control sobre los resultados. Un padre con alta auto-eficacia podría creer que su forma de crianza 

produce una diferencia positiva en el desarrollo cognitivo y socio-afectivo de los niños.  

 

Medidas cuantitativas 

Variables dependientes 

La variable dependiente es la residencia en México o en los Estados Unidos. Una medida de 

aculturación será probada para uso como variable control solamente para las familias en los 

Estados Unidos.  



Aculturación: la medición de la aculturación fue previamente utilizada en el Estudios Nacional 

sobre Parejas (Caetano, Field, Ramisetty-Mikler et al., 2005). Ha sido utilizada previamente con 

poblaciones con legua española.  

Variables independientes 

Participación y eficacia parental: una medida de autoeficacia materna que apunte hacia el 

control percibido sobre la salud de los niños, habilidades sociales, y desarrollo cognitivo  

(Diener, Nievar, & Wright, 2003). También será evaluada la percepción de las madres sobre su 

efectividad potencial en la crianza de sus hijos. Los reactivos están presentados en escala tipo 

Likert de cinco puntos, que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Un 

altyo registro sobre esta medida indica una fuerte creencia en participación y la autoeficacia 

materna. Esta medida fue normada en un estudio multi-estado, con alfas que van de .81 a .84   

(Nievar, Brophy-Herb, Fitzgerald, & Diener, 2007).  The Spanish-language version was included 

in the validation study. 

Violencia de pareja: la escala revisada de conflicto-táctica (CTS2, Straus, 1995) medirá la 

violencia de pareja. Esta medida de auto reporte enlista actos de abuso físico y psicológico que 

pueden haber sido perpetrado en contra de la pareja, o que sus parejas pueden haber perpetrado 

en contra de ellas durante el último año. Los coeficientes internos de confiabilidad son de .79 

para la agresión psicológica y de .86 para el abuso físico (Straus et al., 1996). Estas escalas han 

sido utilizadas con poblaciones que hablan español con una confiabilidad interna satisfactoria 

(Connelyy et al., 2005). 

Depresión materna: la Escala de sondeo de depresión del Centro Epidemiológico (Radloff, 

1977) es una medida de auto reporte de 20 reactivos y ha sido ampliamente utilizada en estudios 

de investigación y como una herramienta de invertigación en la depresión clínica. Su 

confiabilidad interna se estima desde .85 hasta .90 y son similares para euroamericanos, 

afroamericanos y mexicoamericanos  (Caetano & Cunradi, 2003). 

 

Datos demográficos 

Además de las variables independiente y dependiente, los datos demográficos que serán 

registrados son: ingreso familiar, definido como el monto mensual total de todos los miembros 

de la familia; edad, será medida en años; número de hijos, será medido por la cantidad reportada; 

nivel escolar, está definido como los años completos de escolaridad (por ejemplo, educación 

básica, educación media superior y educación superior). Años de inmigrado y país de origen, 

serán incluidos en el cuestionario demográfico para las familias que viven en los Estados Unidos.   

 

Método 

El presente estudio será una investigación mixta que incluye tanto el diseño cualitativo como el 

cuantitativo. Los métodos mixtos han sido definidos como una “investigación en la cual el 

investigador recolecta y analiza los datos, integra los hallazgos y configura inferencias utilizando 

ambas aproximaciones, cualitativa y cuantitativa, o métodos en un solo estudio o programa de 

indagación (Tashakkori & Creswell, 2007, p. 4). El presente estudio utilizará un diseño paralelo 



mixto a través del cual las tendencias cualitativas y cuantitativas de la investigación ocurrirán de 

manera paralela en un lapso determinado.  

El diseño cualitativo estará basado en la aproximación fenomenológica. Un protocolo de 

entrevista semi-estructurada que incluye preguntas basadas sobre factores relacionados con la 

aculturación y la violencia doméstica tal y como ha sido discutida en la literatura, igualmente, 

será desarrollada la recolección de la información.  

La parte cuantitativa del estudio será probada por las diferencias entre las madres de 

habla con lenguaje español americanas y mexicanas.  Las participantes completarán un 

cuestionario previamente validado en español el cual está basado en la escala de participación y 

eficacia parental, la escala-encuesta de depresión del Centro de epidemiología, y la escala 

revisada de tácticas de conflicto.  

 

Análisis de los datos 

En relación al estudio cualitativo, los datos serán analizados utilizando el modelo mixto, que 

incluye la perspectiva deductiva e inductiva. Los análisis de datos estarán basados en las 

categorías, mismas que pueden presentar tres características: 1. Comunes: los individuos usan las 

categorías para expresar sus ideas, tales como edad, género, estatus socioeconómico, y país de 

origen. 2. Específicas: grupos sociales que usan las categorías de sus propios campos científicos 

tales como la medicina, psicología, ingeniería, economía y agricultura. 3. Teóricas: estas 

categorías emergen desde el análisis sistemático y son la base para la elaboración de modelos 

teóricos. Un proceso comprensivo de investigación debe incluir estos tres tipos de categorías, 

pero los investigadores enfatizarán una de ellas basados en la función de cada tema y el punto 

actual del análisis de los datos. Proponemos un sistema el cual incluya una combinación de las 

perspectivas inductiva y deductiva. Este proceso será hecho como sigue a continuación: 1. La 

transcripción de las entrevistas será codificada inductivamente para identificar los temas más 

relevantes de las dimensiones. 2. Se continúa con la perspectiva deductiva, en la que una teoría 

puede ser aplicada utilizando sus elementos principales, dimensiones, variables y categorías. 3. 

Finalmente, usamos de manera alternativa ambas perspectiva para desarrollar un marco 

cualitativo, que adicionalmente informe sobre los resultados cuantitativos (Ruiz, 1996). 

 En el estudio cuantitativo, los datos serán analizados usando análisis de varianza entre 

grupos (ANOVA) de 40 madres inmigrantes mexicanas y 40 madres inmigrantes americanas. 

Esperamos que las madres inmigrantes americanas experimenten más depresión, más severidad 

en la violencia doméstica, y tengan baja autoeficacia parental que el grupo de madres 

inmigrantes mexicanas. Pruebas adicionales serán corridas utilizando como variable continua la 

aculturación sólo en el grupo de americanas  (n=40). La variable será dicotomizada para crear 

alta y baja aculturación de grupos e incrementar el poder del tratamiento estadístico. La prueba T 

medirá los efectos de aculturación sobre la depresión, la violencia doméstica y la autoeficacia 

parental. Esperamos que las mujeres con altos niveles de aculturación reporten menos depresión, 

menos violencia doméstica y más alta autoeficacia parental.  
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En el caso del CA “Comportamiento, sustentabilidad y ciudadanía”, el proyecto de trabajo se 

inserta de manera directa y fluida con la línea de generación y aplicación del conocimiento de 

sustentabilidad y grupos vulnerables. En lo que respecta a la línea de investigación de la Dra. 
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