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Resumen 

En la presente investigación se estudió la relación entre aspiraciones de vida, estrés por 

aculturación y bienestar psicológico en un grupo de 349 inmigrantes venezolanos de 

ambos sexos que residen en Lima (con edades entre 18 y 59 años). Los participantes 

respondieron el Índice de aspiraciones versión reducida (Duriez et al., 2007), la Escala de 

Estrés por Aculturación (Ruiz-Hernández et al., 2011) y la Escala de Bienestar 

psicológico (Díaz et al., 2006). Los resultados muestran que las Aspiraciones intrínsecas 

es la variable predictora más frecuente de las subescalas de bienestar psicológico, y la que 

muestra los coeficientes de regresión más altos (con excepción de la predicción de la 

subescala de Autonomía). No se halló una relación significativa entre Aspiraciones 

extrínsecas y bienestar psicológico. Por otro lado, se encontró que la subescala de 

Discriminación y rechazo percibido es un predictor negativo de Autoaceptación, mientras 

que la subescala de Problemas de ciudadanía y legalidad lo es de Crecimiento personal. 

También, se halló que las subescalas de Distancia de lugar de origen y Ruptura familiar 

son predictores negativos de Relaciones positivas con otros. Por último, el grado de 

instrucción constituye un predictor positivo de tres subescalas de bienestar psicológico 

(Autonomía, Crecimiento personal y Propósito en la vida). Se discuten las implicancias 

de estos resultados para la población de inmigrantes venezolanos, rescatándose la 

relevancia de identificar aquellos factores que contribuyen y que obstaculizan su 

adaptación a un nuevo contexto sociocultural. 

Palabras clave: Aspiraciones, estrés aculturativo, bienestar psicológico 

 



 
 

 

Abstract 

This research studies the relationship between life aspirations, acculturative stress and 

psychological wellbeing for a group of 349 Venezuelan immigrants, both men and 

woman, who live in Lima (of ages between 18 and 59 years old). Participants answered 

a shortened version of the Index of Life Aspirations (Duriez et al., 2007), the 

Acculturative Stress Scale (Ruiz-Hernández et al., 2011) and the Psychological Well-

being Scale (Díaz et al., 2006). Results show that Intrinsic aspirations is the most frequent 

predicting variable of the subscales of psychological well-being and acts as negative 

predictor of Positive relationship with others. variable with the highest regression 

coefficients (with Autonomy prediction as an exception). Besides, a significant 

relationship between Extrinsic aspirations and subescales of psychological well-being 

wasn’t found. On the other hand, the subscale of Perception of discrimination and 

rejection acts as a negative predictor of Self-acceptance, while la subscale of Citizenship 

problems and legality had a similar relation with Personal growth. As well, the subscales 

of Distance from the hometown, and Family break. Lastly, the instruction level acts as a 

positive predictor for three subscales of psychological wellbeing (Autonomy, Personal 

growth and Purpose in life). The implications of these results for the population of 

Venezuelan immigrants are discussed, rescuing the relevance of identifying those factors 

that contribute and hinder their adaptation to a new sociocultural context. 

Keywords: Aspirations, acculturative stress, psychological well-being 
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Introducción 

Los movimientos migratorios son un fenómeno universal que se dan frente a la 

necesidad de adaptarse y subsistir (Sanz & Valenzuela, 2016; Virupaksha et al., 2014). 

En la actualidad, a partir de la globalización la migración se ha vuelto un fenómeno 

recurrente y cotidiano, dado que no solo han aumentado los desplazamientos de países 

con economías en vía de desarrollo a países con economías avanzadas, sino también los 

desplazamientos intrarregionales entre países con economías emergentes que cuentan con 

una cercanía geográfica y cultural (Batallas, 2019; Granel, 2008; Mora, 2013; 

Organización Internacional para las Migraciones, 2018a; Vega-Macías, 2017). En el caso 

del Perú, el crecimiento económico sostenido en las últimas décadas sumado a 

determinadas características sociopolíticas ha posicionado al país como un destino 

atractivo para distintos países vecinos (Superintendencia Nacional de Migraciones, 

2018a). Es así como entre los años 2018 y 2019 ingresaron al Perú muchos inmigrantes 

de países de América Latina, como es el caso de los inmigrantes de ciudadanía venezolana 

(OIM, 2019a; Superintendencia Nacional de Migraciones, 2018b).  

La inestabilidad política y el progresivo deterioro económico en Venezuela ha 

promovido que se dé un desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos hacia el Perú 

(Dancourt, 2018; Superintendencia Nacional de Migraciones, 2018a; Zambrano et al., 

2018). Este es un fenómeno reciente, dado que, si bien la emigración de ciudadanos 

venezolanos en América Latina ha ido en aumento desde el 2005, es recién desde el 2013 

cuando la situación política y económica se vuelve insostenible, que el fenómeno 

migratorio venezolano presenta un crecimiento importante (Bermúdez et al., 2018; 

Heredia & Battistessa, 2018; Werner, 2020). Tal es que, en los últimos años el número 

de inmigrantes venezolanos que ingresaron al Perú fue en aumento, dándose 

recientemente una ola migratoria en el país (BBVA Research, 2019; Mongiladi, 2017), 

que ha situado al Perú como el segundo país en albergar mayor número de inmigrantes 

venezolanos (OIM, 2019a). 

Al tratarse la migración de un fenómeno complejo, dinámico, multidimensional, 

y con numerosas causas y consecuencias, este ha sido estudiado desde distintas 

disciplinas propias de las ciencias sociales como la antropología, la geografía, la 

economía, la demografía, la historia, el derecho, las ciencias políticas y la sociología 

(Brettell & Hollifield, 2014; Delgado, 2012; King, 2012; Mora, 2013; Orozco, 2013; 
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Pisarevskaya et al., 2019). Posteriormente, la migración también ha sido estudiada desde 

la psicología, realizándose desde hace alrededor de tres décadas mayores estudios sobre 

las implicancias psicosociales de la migración (Martínez & Martínez 2018).   

Estos estudios se pueden dividir en dos vertientes: una centrada en las causas 

psicológicas del movimiento migratorio y la otra en las consecuencias psicosociales del 

proceso migratorio (Sakiz, 2015). La primera se basa en los modelos que explican la toma 

de decisiones y las construcciones motivacionales subyacentes a la acción de migrar, los 

cuales han sido investigados y desarrollados por diversos autores (De Jong & Gardner, 

1981; Klabunde & Willekens, 2016; Salili & Hoosain, 2007; Stockdale, 2014; Tabor & 

Milfont, 2011; Tabor et al., 2015). Asimismo, esta incluye estudios sobre las 

características de personalidad asociadas a la intención y decisión de migrar (Boneva & 

Hanson, 2002; Fouarge et al., 2019). La segunda vertiente abarca el estudio de las 

variables psicológicas que pueden favorecer o perjudicar la adaptación del migrante a un 

nuevo contexto sociocultural, enfocándose en la salud mental de los migrantes, el proceso 

de aculturación, las relaciones intergrupales con el grupo de acogida, y la discriminación 

dirigida hacia ellos; de los cuales existen abundantes estudios al respecto (American 

Psychological Association (APA), 2012; Berry, 2001; Cabaniss & Cameron, 2017; Ferrer 

et al., 2014; Hernández, 2009; Nguyen & Benet, 2013; Palmary, 2018).  

En cuanto a esta primera vertiente, existen diversas razones que llevan a una 

persona a migrar, como es la coyuntura del país de origen. Sin embargo, los movimientos 

migratorios no solo ocurren como consecuencia de motivos externos como son la 

inseguridad social, la violencia y las violaciones a los derechos humanos, los problemas 

económicos, la búsqueda de mejoras laborales y la insatisfacción con las condiciones de 

vida; sino que estos también pueden estar acompañados por una fuerza interna y por metas 

que empujan hacia el desarrollo y la evolución personal más allá de la mera subsistencia 

(Espinoza & Ore, 2017; Granel, 2008). En esa línea, Virkama et al. (2012) postulan que, 

entre los motivos que tienen los migrantes para emigrar se encuentra la búsqueda de algo 

intangible que mejore su bienestar, y que no hallan en su lugar de origen. De esta forma, 

podemos decir que las motivaciones subyacentes a cada migrante tienen un papel 

importante en su decisión de migrar (Jakobson et al., 2012), y por lo tanto en su 

adaptación a un nuevo entorno sociocultural.     

Dentro de las variables que pueden favorecer la adaptación de los migrantes se 

encuentran las aspiraciones o metas de vida (Barille & Meckl, 2017; Hendriks & Bartram, 
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2018; Xu & Wu, 2016). Estas además de desempeñar un papel primordial en las 

decisiones de las personas (Salmela-Aro, 2009, 2010), dan energía y dirección a su 

comportamiento al organizar y otorgar un sentido a sus vidas (Ryan & Deci, 2017). A 

partir de ello, sirven como un eje estructurador de sentido y constituyen un recurso interno 

(Stauner, 2013; Yamaguchi & Halberstadt, 2012), que puede contribuir al desarrollo y 

bienestar de los inmigrantes dentro de un contexto sociocultural nuevo para ellos 

(Salmela-Aro, 2009, 2010). No obstante, el solo tener metas de vida no garantiza una 

mayor adaptación, así como un mayor grado de bienestar, ya que existen metas de vida 

que no resultan beneficiosas (Ryan & Deci, 2017).  

La evidencia empírica ha demostrado que perseguir ciertas metas resulta ser más 

adaptativo que seguir otras, siendo este el caso de las aspiraciones intrínsecas que en 

comparación a las aspiraciones extrínsecas resultan ser adaptativas (Chatzisarantis & 

Hagger, 2007; Niemiec et al., 2009; Rijavec et al., 2006; Romero et al., 2012; Stevens et 

al., 2011). Concretamente, la Teoría de la Autodeterminación (TAD), plantea que las 

metas que aspiran a conseguir las personas se pueden dividir en aspiraciones intrínsecas 

y extrínsecas (Kasser & Ryan, 1996; Vansteenkiste et al., 2010).  

Cuando las personas persiguen aspiraciones intrínsecas, buscan metas vinculadas 

con el crecimiento personal, la intimidad emocional y el contacto con la comunidad 

(Kasser & Ryan, 1996; Rijavec et al., 2010). Al ser estas inherentemente gratificantes, la 

búsqueda de este tipo de metas se basa en que las personas tienen una tendencia innata 

hacia el crecimiento y el desarrollo (Bradshaw, 2019; Ryan & Deci, 2017). Por ello, tener 

aspiraciones intrínsecas se ha relacionado con un mayor bienestar psicológico (Davids et 

al., 2016; Parker & Ivtzan, 2016; Roman & Lacante, 2015; Ryan & Deci, 2017), 

satisfacción de vida (Merkas et al., 2011; Romero et al., 2012; Stevens et al., 2011), 

sentido vital (Henderson & Mitchell, 2011; Martos & Kopp, 2012), esperanza (McConnel 

& Stull, 2017; Scislo, 2018), bienestar subjetivo (Hope et al., 2018; Montasem et al., 

2014), y con una mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (Rijavec et 

al., 2010; Ryan & Deci, 2017).  

En cambio, las aspiraciones extrínsecas, donde se busca recibir una recompensa o 

aprobación social, no están relacionadas a la satisfacción de necesidades psicológicas 

básicas y conducirían hacia el malestar (Ryan & Deci, 2000; Ryan & Deci, 2017; Stover 

et al., 2017), y por lo tanto, hacia un menor bienestar (Bradshaw, 2019; Ryan & Deci, 

2019). De esta forma, las aspiraciones extrínsecas se han asociado con una mayor 
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presencia de afectos negativos, estrés, depresión, ansiedad, sensación de soledad, 

conductas riesgosas, conflictos interpersonales y psicopatología en general (Auerbach et 

al., 2011; Dittmar et al., 2014; Kasser, 2011; Niemiec et al., 2009; Pieters, 2013; Promislo 

et al., 2010; Wahyu, 2017). Específicamente, la TAD se ha centrado en el estudio de las 

metas de éxito financiero, apariencia física y fama (Stover et al., 2017), y su relación 

negativa con el bienestar (Vansteenkiste et al., 2010). No obstante, la relación entre las 

aspiraciones y el bienestar no es tan simple dado que tanto las aspiraciones extrínsecas 

como intrínsecas pueden estar presentes en la misma persona, variando solo la prioridad 

que se otorga a alguna de ellas (Kasser, 2016).   

Por otro lado, un aspecto central de los cambios psicológicos que surgen en los 

migrantes son las múltiples y grandes pérdidas que trae consigo la migración (Achotegui, 

2009). Se trata de un duelo múltiple que los migrantes suelen vivenciar al separarse de su 

familia, de su círculo de amigos, de su cultura, de su tierra, de su lengua, de su estatus 

social, y del contacto con su grupo de pertenencia (Achotegui, 2012; Granel, 2008; Salas 

& Jiménez, 2017). Dentro de estas pérdidas, la más significativa es la del mundo social 

al constituir los vínculos sociales aquellos puntos de referencia sobre los que se construye 

la identidad; por lo que, perderlos implica realizar un esfuerzo psicológico de 

reorganización personal (Castro, 2011; Passalacquia, et al., 2012).  

Sin embargo, la migración no solo trae consigo pérdidas sino también cambios a 

nivel individual, social y cultural, al tener que adaptarse el migrante a nuevas pautas 

culturales y a distintos hábitos sociales (Brabete, 2016; Ferrer et al., 2014). En ese sentido, 

la migración constituye un evento vital que sirve como un disparador potencial de 

cambios tanto en uno mismo como en la relación con el entorno, y con ello, una 

transformación en las representaciones, significados, y referentes identitarios del 

migrante (Crafter et al., 2019; La Barbera, 2015).  

Por lo tanto, estas múltiples pérdidas y cambios a los que se ve sometido el 

migrante conlleva que se encuentre en una pugna por conservar aquellos elementos que 

hasta dicho momento han definido su identidad, al mismo tiempo que busca incorporar 

elementos de la nueva realidad en que se encuentra inserto para afrontar las demandas 

que este le exige (Arenas & Urzúa, 2015; Casasa, 2008; Martínez & Martínez, 2018). Con 

ello, la sensación de extrañeza y de no pertenencia que acompaña al migrante lo lleva 
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muchas veces a verse confrontado y a redefinir su propia identidad para poder adaptarse 

(Bohórquez, 2011; Márquez & Correa, 2015). 

Este proceso por el cual el migrante se va adaptando a distintos cambios, 

asumiéndolos como propios o rechazándolos se llama aculturación (Ferrer et al., 2014). 

La aculturación es un proceso que implica cambios culturales y psicológicos que nacen 

del contacto e intercambio de dos o más grupos culturales y de sus miembros (Berry, 

2005). Durante este proceso el inmigrante, en menor o en mayor grado, conserva algunas 

creencias y prácticas de su cultura de origen, al mismo tiempo que participa e incorpora 

aspectos de la cultura dominante en que se encuentra inserto (Chan, 2014; Sam & Berry, 

2010). Sin embargo, las características personales de cada migrante, las implicancias 

psicosociales asociadas al proceso de migración, y las percepciones de la cultura 

dominante sobre el propio grupo cultural pueden generar que algunos de ellos 

experimenten estrés (Goforth, et al., 2014). 

Este estrés producido por los constantes cambios originados por el proceso de 

aculturación es conocido como “estrés por aculturación”. Este concepto ha sido 

desarrollado por Berry et al. (1987), y es definido como una respuesta frente al contacto 

intercultural donde el migrante al evaluar las demandas de este nuevo entorno 

sociocultural como amenazantes, siente que estas sobrepasan sus recursos (Berry et al., 

2011; Goforth, et al., 2014; Vicario, 2013). Por lo tanto, el estrés por aculturación 

constituye un tipo de estrés donde los estresores son causados por el proceso de 

aculturación, y más explícitamente por cómo el individuo experimenta este proceso 

(Williams & Berry, 1991).  

El modelo de Berry et al. (1987) plantea que existen diversos factores que sirven 

como mediadores de la relación entre aculturación y estrés, que pueden influir en que la 

experiencia migratoria sea percibida por los migrantes como oportunidades o amenazas, 

y que sea por lo tanto vivenciada con poco o mucho estrés (Akhtar, 2012; Berry et al., 

1987). Estas variables mediadoras, según Berry et al. (1987), son características 

individuales y colectivas que participan en el proceso de aculturación como son los estilos 

de aculturación, la naturaleza de la sociedad huésped, así como las características 

psicológicas, sociales y demográficos del individuo. 

De esta manera, existen migrantes que dada una serie de factores individuales y 

colectivos se ajustan fácilmente a los cambios que trae consigo vivir en un nuevo contexto 
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sociocultural, mientras que hay otros que dada la presencia de diferencias culturales 

marcadas y otras variables adicionales existe un mayor esfuerzo en la adaptación a este 

medio (Goforth et al., 2014; Kim & Kim, 2013; Rogers-Sirin et al., 2014; Sam & Berry, 

2010). En este último caso, dado que pueden aparecer en los migrantes niveles 

considerables de estrés, su salud mental se puede ver afectada (Bakhshaie et al., 2018; 

Bart-Plange, 2015; Orjiako & So, 2013; Sirin et al., 2013).  

Existen diversos autores que para el estudio del estrés por aculturación han 

identificado las diferentes fuentes de estrés que el proceso migratorio conlleva (Birman 

& Simon, 2014; Gruia, 2016; Nina-Estrella, 2018). En el caso específico de inmigrantes 

latinoamericanos que residen en países hispanohablantes, los principales estresores son 

los relacionados con las dificultades de acceso a empleo, el limitado acceso a servicios de 

educación y salud, los problemas económicos, las diferencias sociales y culturales en el 

país de destino, la discriminación por ser migrante, y los estresores producidos por la 

pérdida del soporte social y familiar (Cabrerizo & Villacieros, 2019; Ruiz-Hernández et 

al., 2011; Torres, 2015; Zarza & Sobrino, 2007).  

Ruiz-Hernández et al. (2011) propone que el estrés por aculturación está 

conformado por seis factores. El primer factor es Discriminación y rechazo percibido e 

implica una percepción subjetiva de sentirse discriminado y rechazado por ciudadanos 

nativos solo por el hecho de ser inmigrante. El segundo factor es Diferencias con el 

exogrupo e involucra diferencias con los ciudadanos nativos en la forma de hablar, las 

comidas, la religión, y la educación de los hijos. El tercer factor es Problemas de 

ciudadanía y legalidad e incluye problemas relacionados con la vivienda y el trabajo, 

asociado a la ilegalidad. El cuarto factor es Relaciones sociales con otros inmigrantes e 

implica la rivalidad con compatriotas u otros inmigrantes, o la ausencia de relaciones 

sociales con estos. El quinto factor es Distancia del lugar de origen e involucra la pérdida 

de contacto y la nostalgia hacia allegados que viven en el país de origen, así como las 

diferencias culturales entre el país de origen y el de acogida. Por último, el sexto factor 

es Ruptura familiar e implica la desestructuración y los problemas familiares derivados 

de la emigración (Ruiz-Hernández et al., 2011).   

A partir de ello, estos modelos tienen en común la premisa de que el estrés por 

aculturación no surge solamente frente al contacto cultural en sí mismo, sino de la 

experiencia estresante que puede involucrar el contacto con otra cultura y de las 

implicancias psicosociales que trae consigo el proceso de migración (Baladeras et al., 
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2007). De esta forma, así como existen variables que contribuyen positivamente a la 

adaptación y salud mental de inmigrantes, también existen otras variables que afectan 

negativamente.  

La mayoría de investigaciones que han estudiado las implicancias psicológicas del 

estrés por aculturación en inmigrantes latinoamericanos, lo han relacionado con 

sintomatología depresiva y ansiosa (Achotegui, 2012; Mejía & McCarthy, 2010; Revollo 

et al., 2011; Ruiz-Hernández et al., 2011; Sirin et al., 2013), con ideación suicida (Ruiz-

Hernández et al., 2011; Vicario, 2013), con síntomas bulímicos (Kroon Van Diest et al., 

2013), con mayor presencia de síntomas somáticos (Achotegui, 2012; Sirin et al., 2013), 

con aumento en el consumo de sustancias (Fries & Sullivan, 2017; Vicario, 2013), y en 

general, con un mayor malestar psicológico (Torres & Wallace, 2013). A partir de ello, 

se evidencia como muchos de los estudios sobre aculturación y adaptación psicológica se 

han centrado en evaluar esta última en términos de trastornos mentales.   

Sin embargo, otro grupo de investigaciones han estudiado la adaptación 

psicológica de migrantes en términos de salud mental (Salami et al., 2017), salud física 

(Chen et al., 2016; Zaleska et al., 2014), y de bienestar (Kim et al., 2014; Maryam, 2015; 

Papazyan et al., 2016; Vicario, 2013). Estos estudios han complementado las 

investigaciones centradas en el sufrimiento humano permitiendo así estudiar otros 

aspectos (saludables) que forman parte de la totalidad de la realidad psíquica, 

equilibrando y ampliando el entendimiento científico de la experiencia migratoria 

(Gancedo, 2008; López & Snyder, 2009; Seligman et al., 2005).  

Este ha sido el caso del estudio del bienestar psicológico en migrantes que a partir 

de una perspectiva multidimensional del estudio de este constructo (Ryff, 1989), se ha 

podido tener una visión más amplia sobre la experiencia del bienestar en esta población. 

El bienestar psicológico es un concepto complejo que ha sido definido en torno al 

desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal del individuo, constituyendo estos 

dos de los principales indicadores de un funcionamiento positivo (Díaz et al., 2006; Ryff, 

2014). Esta perspectiva concibe el bienestar como el proceso de vivir de forma plena y 

en concordancia con uno mismo (Deci & Ryan, 2008; Ryan et al., 2008; Waterman, 

1993). Ello implica, comprometerse y ser congruentes con nuestros valores y metas, así 

como con los retos existenciales que plantea la vida (Bhullar et al., 2013; García-

Alandete, 2014; Keyes et al., 2002). 
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Tomando como base diferentes aportes de la psicología humanista existencial, la 

psicología del desarrollo y la psicología clínica en torno al funcionamiento humano 

positivo, Ryff (1989, 2014) encontró los puntos de convergencia entre estos, y propuso 

cuáles serían las características esenciales del bienestar psicológico desde una perspectiva 

eudaimónica. En ese sentido, para Ryff (1989) el bienestar psicológico abarca variables 

individuales y del entorno que interactúan entre sí, y estaría conformado por seis factores. 

El primero de ellos es la Autoaceptación, que involucra el conocimiento y sobre 

todo la aceptación que se tiene sobre los múltiples aspectos de uno mismo (Meléndez et 

al., 2009; Triado, 2003). Por lo tanto, una alta Autoaceptación implica tener una actitud 

positiva hacia uno mismo y hacia su pasado, reconociendo y aceptando las propias 

fortalezas y limitaciones; mientras que una baja Autoaceptación implica sentirse 

insatisfecho con uno mismo y con su vida pasada, por lo que existe un deseo de ser distinto 

a cómo se es (Ryff & Keyes, 1995). El segundo factor es Relaciones positivas con otros, 

e involucra establecer y mantener relaciones estables y profundas (Díaz et al., 2006; Rosa-

Rodríguez et al., 2014). Un alto nivel de Relaciones positivas con otros implica mantener 

relaciones estrechas, cálidas, y empáticas (Hervas, 2009). Por otro lado, un bajo nivel de 

Relaciones positivas con otros conlleva tener pocas relaciones cercanas que sean cálidas 

y de confianza, estar poco dispuesto a mantener relaciones significativas, y tener 

dificultades para transmitir empatía, afecto y preocupación hacia el resto (Ryff, 2014).  

El tercer factor es Autonomía y requiere sostener la propia individualidad en 

distintos contextos sociales, viviendo de acuerdo con convicciones propias y rigiendo el 

comportamiento bajo un locus de control interno (Díaz et al., 2006; Ryff & Keyes, 1995; 

Ryff & Singer, 2008). Una alta Autonomía involucra ser independiente y 

autodeterminado, resistir las presiones sociales, y guiarse según estándares personales; 

mientras que una baja Autonomía implica preocuparse por la evaluación de los demás 

sobre uno, y actuar según las expectativas sociales (Ryff, 2014). Ello último se traduce 

en un bajo nivel de asertividad y una actitud complaciente (Hervas, 2009). El cuarto factor 

es Dominio del entorno, y se refiere a la capacidad personal para elegir o crear los 

entornos que permitan satisfacer los propios deseos y necesidades (Rosa-Rodríguez et al., 

2014). De esta forma, un alto Dominio del entorno se asocia con una mayor sensación de 

control y de influencia sobre el entorno (Meléndez et al., 2009). En cambio, un bajo 

Dominio del entorno implica carecer de control sobre el mundo externo y por lo tanto, de 

poder cambiar las condiciones externas (Ryff, 2014).  
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El quinto factor denominado como Propósito en la vida se basa en una perspectiva 

existencial que remarca la importancia de tener objetivos y metas que otorguen a la vida 

un sentido y dirección (Ruini & Ryff, 2016; Ryff, 2016; Steger, 2012). A partir de ello, 

una persona con un alto nivel de Propósito en la vida tiene objetivos y siente que hay un 

sentido para su vida presente y pasada; mientras que alguien con un bajo nivel de 

Propósito en la vida presenta una sensación de estar sin rumbo al carecer de metas que le 

otorguen sentido (Hervas, 2009). Por último, el sexto factor es la dimensión Crecimiento 

personal, que involucra el continuo desarrollo de las potencialidades inherentes a uno 

(Huta, 2015; Rosa-Rodríguez et al., 2014). Un alto Crecimiento personal implica tener 

una sensación de desarrollo a lo largo del tiempo, estar abierto a cambios y nuevas 

experiencias, y tener un mayor autoconocimiento, mientras que un bajo Crecimiento 

personal implica la sensación de haberse estancado en el tiempo, al no percibir una mejora 

en uno mismo y sentirse incapaz de realizar cambios (Ryff, 2019; Ryff & Keyes, 1995).  

Diversas investigaciones que han estudiado el bienestar psicológico en 

inmigrantes sudamericanos provenientes de Perú, Bolivia y Colombia, han hallado 

niveles elevados de autoaceptación, crecimiento personal y propósito de vida en 

comparación a los demás componentes del bienestar psicológico (Urzúa et al., 2018; 

Urzúa et al., 2015; Yañez & Cardenas, 2010). Asimismo, en un estudio llevado a cabo 

por Bobowik et al. (2015) en España se encontró que el estatus de inmigrante era un 

predictor positivo de crecimiento personal, autoaceptación y propósito en la vida. No 

obstante, en ese mismo estudio, se halló que en los inmigrantes había un bajo nivel de 

relaciones positivas con otros en comparación con no inmigrantes (Bobowik et al., 2015). 

Es así como, desde esta perspectiva Ryff (1989, 2014) presenta una concepción que puede 

ser utilizada para explicar la relación entre el bienestar y otros constructos psicológicos 

tanto funcionales como disfuncionales (Ortega & Cuadrado, 2011; Robles et al., 2011). 

A partir de ello, al igual que es ampliamente reconocido que el contacto 

intercultural (y por ende la migración) se asocia con manifestaciones psicológicas 

negativas, tales como el estrés por aculturación, que pueden repercutir negativamente en 

el bienestar; también existen otras variables que constituyen factores importantes en la 

consecución del bienestar de los migrantes. Ante ello, resulta importante estudiar el 

proceso de migración y la experiencia del migrante desde una perspectiva motivacional 

que tenga en cuenta los factores que les permita adaptarse y prosperar en un ambiente 

desafiante y nuevo para ellos (Ali, 2016).  
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Además, teniendo en cuenta el desplazamiento masivo de inmigrantes de 

ciudadanía venezolana al país resulta relevante estudiar el fenómeno migratorio en toda 

su complejidad a través de la identificación tanto de variables que puedan contribuir 

positivamente al bienestar psicológico de esta población, como de aquellas que pueden 

afectar negativamente. Ello al entender la migración como un acontecimiento vital 

transformador que trae consigo tanto pérdidas como oportunidades (Torres, 2015). 

Por consiguiente, la presente investigación tiene como propósito analizar la 

relación entre las aspiraciones de vida, el estrés por aculturación y el bienestar psicológico 

de inmigrantes venezolanos de entre 18 y 59 años que residen en Lima. A partir de ello, 

se hipotetiza que el estrés por aculturación y las aspiraciones extrínsecas predicen 

negativamente el bienestar psicológico, mientras que las aspiraciones intrínsecas lo hacen 

positivamente (ver Figura 1). 
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Método 

Participantes 

La muestra está conformada por 349 inmigrantes de ciudadanía venezolana de 

ambos sexos con edades de entre 18 y 59 años (47.3% hombres, N = 165; 52.7% mujeres, 

N = 184; M edad = 34.02, DE = 9.11), que han asistido en alguna ocasión a una ONG 

venezolana y tienen un tiempo de residencia en Lima de mínimo 6 meses. A partir de ello, 

los participantes presentan un tiempo de residencia en Lima de entre 6 a 52 meses (M = 

12.53, DE = 8.14). Asimismo, provienen de distintos estados de Venezuela, siendo el 

16.9% (N = 59) provenientes del estado de Carabobo, el 15.5% (N = 54) del estado 

Distrito Capital (o también conocido como Caracas), el 8.6% (N = 30) del estado de 

Anzoátegui, el 51% (N = 178) de otros Estados de Venezuela y un 8% (N = 28) no 

respondió. Respecto al distrito de residencia, un 8.3% (N = 29) reportó vivir actualmente 

en San Martin de Porres, un 8.3% en Chorrillos (N = 29), un 6.9% (N = 24) en Santiago 

de Surco, un 74.8% (N = 161) en otros distritos de Lima, y un 1.7% (N = 6) no contestó.   

Por otra parte, en cuanto al estado civil un 50.1% (N = 175) de la muestra reportó 

ser soltero, un 43.8% (N = 153) estar casado o ser conviviente, un 3.5% (N = 12) ser 

divorciado o viudo, y un 2.6% (N = 9) no reportó. También, la mayor parte de la muestra 

(58.2%, N = 203) refiere tener un grado de instrucción superior completa, un 11.2% (N = 

39) reporta tener secundaria completa, un 9.2% (N = 32) técnica completa, un 17.1% (N 

= 60) superior, técnica, primaria o secundaria incompleta y un 4.3% (N = 15) no reportó. 

En cuanto al aspecto laboral, la mayor parte de la muestra (76.5%, N = 267) 

reporta estar actualmente trabajando, un 23.2% (N = 81) refiere no estar trabajando, y un 

0.3% (N = 1) no reporta. Dentro de los participantes que refieren estar trabajando 

actualmente, un 79% (N = 211) refiere tener un trabajo fijo, un 18.8% (N = 50) un trabajo 

eventual y un 2.2% (N = 6) no reporta la frecuencia con que trabaja. Además, la mayoría 

de los participantes que trabajan, tienen un trabajo no profesional (56.2%, N = 150), un 

36% (N = 96) un trabajo profesional, y un 7.9% (N = 21) no reportó dicha información. 

En relación a la presencia de hijos, la mayoría de los participantes (54.4%, N = 

190) reportó sí tener hijos, el 45.3% (N = 158) refiere no tener hijos y un 0.3% (N = 1) no 

reportó dicha información. Dentro de los participantes que manifestaron sí tener hijos, un 

39.5% (N=75) reportó tener un hijo, un 37.4% (N = 71) tener dos hijos, un 21.6% (N = 

41) tener tres hijos o más, y un 1.5% (N = 3) no reportó cuantos hijos tenía.  
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Respecto a las personas que los acompañaron al llegar a Lima, el 31.8% (N = 111) 

reportó haber venido a Lima con familiares, el 24.1% (N = 84) solo, el 17.5% (N = 61) 

con pareja, el 14.6% (N = 51) con pareja y familiares, el 11.1% (N = 39) con otras 

personas y el 0.9% no reportó (N = 3). Por otra parte, el 30.9% (N = 108) refirió vivir con 

familiares, el 24.1% (N = 84) con pareja, el 18.9% (N = 66) con pareja y familiares, el 

15.4% (N = 54) con otras personas, el 9.2% solo (N = 32), y un 1.4% (N = 5) no reportó. 

Por otro lado, sobre la frecuencia de comunicación con familiares que se 

encuentran en Venezuela, el 38.1% (N = 133) reportó comunicarse con ellos todos los 

días, el 34.1% (N = 119) varios días a la semana, el 25.8% (N = 90) algunas veces al mes, 

el 0.6% nunca (N = 2), y un 1.4% (N = 5) no reportó. Por último, la mayoría de los 

participantes (56.7%, N = 198) reportó practicar actualmente una religión, el 42.1% (N = 

147) manifestó que no, y de un 1.4% (N = 5) no se conoce dicha información.  

Los participantes respondieron de forma voluntaria, anónima e informada. Como 

criterio de exclusión se pidió a los voluntarios que no participen en el estudio si tenían 

una nacionalidad que no sea la venezolana, y si tenían un tiempo de residencia en Lima 

menor a 6 meses. Aquellos participantes que cumplieron con los requisitos mencionados 

se les entregó un consentimiento informado, en cumplimiento con los estándares éticos, 

el cual firmaron antes de la aplicación de cuestionarios. 

Medición 

 Ficha sociodemográfica. Se recogió información sobre el sexo, la edad, el grado 

de instrucción, la composición familiar, la ciudad de procedencia, el lugar de residencia 

y la religión. Asimismo, también se recolectaron datos vinculados al proceso de 

migración como el tiempo de residencia en Lima, con quienes se vino a Lima y con 

quienes vive, así como la frecuencia de comunicación con familiares.  

Índice de aspiraciones versión reducida (Duriez et al., 2007). Éste es un 

inventario autoadministrado de 12 ítems, que mide el contenido de las aspiraciones de 

vida de los participantes con respecto a riqueza, fama, e imagen (aspiraciones 

extrínsecas), y a relaciones significativas, crecimiento personal y contribución con la 

comunidad (aspiraciones intrínsecas). Estos ítems están agrupados en dos factores. El 

primer factor es Aspiraciones extrínsecas, siendo un ejemplo el siguiente ítem: “Pienso 

que es importante que yo sea exitoso económicamente en la vida.”. El segundo factor es 

Aspiraciones intrínsecas, siendo un ejemplo el siguiente ítem: “Pienso que es importante 
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que yo desarrolle mis talentos y mi personalidad”. Todos los ítems se responden en escala 

Likert, del 1 (nada importante) al 5 (muy importante).  

Este cuestionario es una versión reducida del índice de aspiraciones desarrollado 

por Kasser & Ryan (1993) que cuenta con 95 ítems. La versión reducida de 12 ítems fue 

utilizada por primera vez en una muestra de 119 participantes y a partir del análisis de 

componentes principales con rotación Promax (que explicó el 77% de la varianza total) 

se reportó la presencia de dos subescalas. Sin embargo, para un análisis posterior (Duriez 

et al. (2007) decidieron juntar las aspiraciones extrínsecas e intrínsecas en una sola escala 

utilizando los ítems de las aspiraciones intrínsecas de forma inversa para tener un ratio de 

aspiraciones intrínsecas-extrínsecas Esta nueva configuración obtuvo un coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de .76. 

 El índice de aspiraciones fue adaptado al Perú para fines de investigación (Matos 

& Gargurevich, 2012), y fue utilizado por Vega y Matos (2013) para estudiar las 

aspiraciones académicas. Estos autores encontraron una consistencia interna alfa de 

Cronbach de .75 y .83 para las aspiraciones intrínsecas y extrínsecas respectivamente 

(Vega & Matos, 2013). Además, fue utilizado por Paredes (2015) en una muestra de 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, obteniendo una consistencia interna 

alfa de Cronbach de .86 para la escala de Aspiraciones extrínsecas y de .94 para la escala 

de Aspiraciones intrínsecas. 

 En la presente investigación, se encontró que la subescala de Aspiraciones 

intrínsecas presenta una confiabilidad de .73 y correlaciones elementos total corregidas 

de entre .38 y .56; mientras que la subescala de Aspiraciones extrínsecas tiene una 

confiabilidad de .80 y correlaciones de elementos total corregidas de entre .33 y .67. 

Escala de Estrés por Aculturación (Ruiz-Hernández et al., 2011). Es un 

inventario autoadministrado de 24 ítems, que evalúa los niveles de estrés percibidos 

durante el proceso de aculturación. Todos los ítems se responden en escala Likert, del 0 

(no he tenido este problema) al 5 (me ha afectado mucho). Estos 24 ítems están agrupados 

en seis factores. El primer factor se denomina: Discriminación y rechazo percibido, 

siendo un ejemplo de este factor el ítem: “Que algunos peruanos me den a entender que 

este no es mi país”. El segundo factor es: Diferencias con el exogrupo, siendo un ejemplo 

de este factor el ítem: “La forma de hablar de los peruanos”. El tercer factor se denomina 

como: Problemas de ciudadanía y legalidad, siendo el siguiente ítem un ejemplo de este 
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factor: “Los problemas que he tenido por no tener papeles”. El cuarto factor es: Problemas 

en las relaciones sociales con otros inmigrantes. Un ejemplo de este factor es el ítem: 

“Que haya compatriotas que se aprovechen de mí”. El quinto factor es: Distancia del lugar 

de origen, siendo el siguiente ítem un ejemplo de este factor: “Sentirme lejos de mi 

familia”. El sexto factor es: Ruptura familiar. Un ejemplo de este factor es: “Tener 

problemas familiares debido a la emigración”. 

Ruiz-Hernández et al. (2011) crearon y aplicaron este instrumento en inmigrantes 

latinoamericanos que residen en España. Estos autores encontraron que los seis factores 

en conjunto explican el 61.4% de la varianza. Asimismo, hallaron una adecuada 

consistencia interna para los seis factores identificados (entre .82 y .66). Esta escala 

también ha sido utilizada para evaluar el estrés por aculturación en inmigrantes 

sudamericanos que han migrado dentro de América Latina (Urzúa et al., 2017). 

Específicamente, existen dos investigaciones chilenas realizadas con inmigrantes 

sudamericanos que hicieron uso de esta escala, pero que no registraron información sobre 

sus propiedades psicométricas (Urzúa et al., 2017; Urzúa et al., 2016). 

En el presente estudio se hallaron confiabilidades de un rango de entre .62 y .87, 

y correlaciones elementos total corregidas de entre .36 y .69 (ver Apéndice C). A 

excepción de la subescala de Relaciones sociales con otros inmigrantes, que presentó una 

confiabilidad de .54 y correlaciones elementos total corregidas de entre .34 y .44. Dada 

la baja confiabilidad de esta última subescala, no se utilizó para posteriores análisis. 

Escala de Bienestar psicológico (Díaz et al., 2006). Esta escala es un inventario 

autoadministrado de 29 ítems que mide el desarrollo de capacidades y el crecimiento 

personal. Los 29 ítems se distribuyen en 6 subescalas que representan las dimensiones de 

Autoaceptación, Relaciones positivas con otros, Autonomía, Dominio del entorno, 

Propósito en la vida y Crecimiento Personal. Estos ítems se responden en escala Likert, 

del 1 (totalmente en desacuerdo) al 6 (totalmente de acuerdo).  

Este cuestionario de 29 ítems es una adaptación al español de la versión de 39 

ítems propuesta por Van Dierendonck (2004), que se basa en el cuestionario original de 

bienestar psicológico de Ryff (1989) compuesto por 120 ítems. Esta adaptación española 

cuenta con una consistencia interna adecuada, encontrándose un alfa de Cronbach de entre 

.68 y .89 en las seis subescalas. La primera subescala se denomina Autoaceptación, y un 

ejemplo de esta subescala es el ítem: “En general, me siento seguro y positivo conmigo 
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mismo”. La segunda subescala se denomina: Relaciones positivas con otros, siendo un 

ejemplo de ítem: “Siento que mis amistades me aportan muchas cosas”. La tercera 

subescala es Autonomía. Un ejemplo de esta subescala es el ítem: “Tiendo a preocuparme 

sobre lo que otra gente piensa de mí”. La cuarta subescala es Dominio del entorno, siendo 

un ejemplo de ítem de esta subescala: “En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo”. La quinta subescala se denomina Propósito en la vida. Un 

ejemplo de esta subescala es el ítem: “Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida”. 

La sexta subescala es Crecimiento Personal. Un ejemplo de esta subescala es: “Para mí, 

la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento”. 

 Existen diversas investigaciones con migrantes sudamericanos que han utilizado 

dicha adaptación del instrumento (Urzúa et al., 2015; Urzúa et al., 2018; Yañez & 

Cardenas, 2010). Específicamente, en un estudio chileno realizado a inmigrantes 

bolivianos, peruanos y colombianos se obtuvo un coeficiente de consistencia interna alfa 

de Cronbach de .77 (Yañez & Cardenas, 2010), mientras que en otra investigación a 

inmigrantes provenientes de países como Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia se 

obtuvieron coeficientes alfa de Cronbach de entre .61 y .83 (Mera-Lemp et al., 2020). 

En Perú se utilizó dicha adaptación del instrumento en un estudio con pacientes 

oncológicos adultos, donde se obtuvo una consistencia interna alfa de Cronbach de .83 

para la escala total (Trigoso, 2012); y de entre .88 y .64 para las distintas escalas en una 

investigación con adultos con TDAH (Calderón, 2015). 

En la presente investigación se hallaron confiabilidades de entre .60 y .75, y 

correlaciones elementos total corregidas de entre .24 y .65, excepto por las subescalas de 

Dominio del entorno y Crecimiento personal. Con respecto a esta última, todos los ítems 

alcanzaron correlaciones elemento total corregidas de entre .41 y .50, excepto del ítem 26 

que presenta una correlación elemento corregida de .15 y que al ser eliminado, el alfa de 

Cronbach aumentaría de .50 a .78. Por lo tanto, se decidió eliminar el ítem 26 dado que 

disminuía significativamente la confiabilidad de la subescala de Crecimiento personal. 

Por otra parte, al presentar la subescala de Dominio del entorno un coeficiente alfa de 

Cronbach de .52, no se utilizó dicha subescala para posteriores análisis (ver Apéndice C). 

Procedimiento 

Para la aplicación de las pruebas, se envió una solicitud a las autoridades de una 

ONG venezolana con el fin de pedirles el consentimiento para la aplicación de estas en 
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inmigrantes venezolanos de entre 18 y 59 años que asisten a dicha ONG. La aplicación 

tuvo una duración de alrededor de 20 minutos y se realizó de manera grupal con aquellos 

inmigrantes que aceptaron participar. Además de la aplicación de pruebas y la firma del 

consentimiento informado, se les pidió que llenen una ficha de datos sociodemográficos.  

Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 

versión 25. Para el análisis de confiabilidad, se utilizó el método de consistencia interna 

donde se tiene como criterio que los coeficientes alfa de Cronbach iguales o mayores que 

.70 indican una buena consistencia interna (Bojórquez et al., 2013; González & Pazmino, 

2015); aunque según algunos autores, un coeficiente que sea desde .60 puede ser 

considerado como un mínimo aceptable (Hernández et al., 2010; Vargas & Hernández, 

2010). Adicionalmente, las correlaciones elemento total-corregidas son aceptables y 

adecuadas al ser mayores que .20 (Kline, 2015). 

Por otro lado, el SPSS fue utilizado para realizar análisis descriptivos, análisis de 

asimetría, curtosis, correlaciones, y regresiones múltiples para establecer relaciones entre 

las variables. Se analizaron solamente aquellas variables que hayan correlacionado 

significativamente y que en los análisis de regresión hayan estado relacionadas, es decir, 

que las variables de entrada sean predictoras de las variables de salida (Richaud, 2003; 

Stage et al., 2010). 
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Resultados 

En cuanto a los análisis descriptivos de las variables de estudio, se reportan en la 

Tabla 1 las medias y las desviaciones estándar. 

 

A continuación, se llevaron a cabo los análisis de comparación de medias con 

respecto a diversas variables sociodemográficas. Se encontró que los inmigrantes que 

tienen hijos presentan Problemas de ciudadanía y legalidad significativamente mayores 

que aquellos que no tienen hijos. Además, se halló que aquellos inmigrantes que no 

trabajan presentan una Discriminación y rechazo percibido significativamente mayor que 

aquellos que sí trabajan; mientras que quienes cuentan con un trabajo no profesional 

presentan Problemas de ciudadanía y legalidad significativamente mayores que aquellos 

que tienen un trabajo profesional. No se hallaron diferencias con respecto al sexo de los 

participantes (ver Tabla 2). 

Tabla 1   
Medias, desviaciones estándar, asimetría y curtosis entre variables de estudio (N = 349) 
  Medida M DE Asimetría Curtosis 
Escala de Estrés por Aculturación   
         Discriminación y rechazo percibido 2.19 1.41 .27 -.98 
         Diferencias con exogrupo 1.19 1.12 .97 .24 
         Problemas de ciudadanía y legalidad 1.59 1.29 .73 -.31 
         Distancia de lugar de origen 3.05 1.13 -.43 -.52 
         Ruptura familiar 2.10 1.66 .21 -1.18 
Índice de Aspiraciones   
         Aspiraciones intrínsecas 4.52 .46 -1.69 5.12 
         Aspiraciones extrínsecas 3.16 .75 .05 -.34 
Escala de Bienestar psicológico   
         Autoaceptación 4.83 .81 -.57 -.06 
         Relaciones positivas con otros 4.16 .96 -.25 -.05 
         Autonomía 4.58 .86 -.62 .48 
         Crecimiento personal 5.45 .68 1.77 4.24 
         Propósito en la vida 5.07 .78 -.90 .62 
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Para analizar las relaciones entre las variables de estudio se hizo uso del análisis 

de correlaciones bivariadas (ver Apéndice D). Dado que las subescalas presentan una 

distribución normal, al encontrarse los valores de asimetría entre -3 y +3, y para curtosis 

entre -8 y +8 (Kline, 2005), se examinaron los coeficientes a través de la correlación de 

Pearson. Asimismo, para la magnitud del efecto se utilizaron los criterios propuestos por 

Cohen donde un coeficiente de correlación de .10 es un efecto de tamaño pequeño, uno 

de .30 es de tamaño mediano y un .50 es de tamaño grande (Field, 2009).  

En cuanto a las correlaciones de las subescalas de la Escala de Estrés por 

Aculturación se identifica una relación positiva y significativa entre todas las subescalas, 

con un efecto de tamaño mediano o grande. Respecto a las correlaciones de las subescalas 

del Índice de Aspiraciones, se encuentra que la subescala de Aspiraciones intrínsecas y 

de Aspiraciones extrínsecas correlacionan positiva y significativamente entre sí (con un 

tamaño del efecto mediano). En el caso de las correlaciones de las subescalas de la Escala 

de Bienestar psicológico, se identifica una relación positiva y significativa entre todas las 

subescalas con un efecto de tamaño de entre pequeño a grande (ver Tabla 3). 

Por otro lado, respecto a la correlación entre distintas variables se observa una 

relación positiva, significativa y de tamaño de pequeño a mediano entre la subescala de 

Aspiraciones intrínsecas y todas las subescalas de Bienestar psicológico, a excepción de 

Autonomía. De igual forma, se evidencia una relación positiva, significativa y pequeña 

entre Aspiraciones intrínsecas con las subescalas de Distancia de lugar de origen y 

Tabla 2       
Comparaciones de medias por presencia/ausencia de hijos, presencia/ausencia de trabajo y tipo de 
trabajo 
Subescalas Presencia/ausencia de hijos   

 Sin hijos (n = 158) Con hijos (n = 188)   
 M DE M DE t d de Cohen 
Problemas de ciudadanía 
y legalidad 1.40 1.14 1.77 1.38 -2.96** .32 

 Presencia/ausencia de trabajo   
 Sin trabajo (n = 80) Con trabajo (n = 265)   
 M DE M DE t d de Cohen 
Discriminación y rechazo 
percibido  2.50 1.48 2.10 1.37 2.20* .24 

 Tipo de trabajo   
 Profesional (n = 95) No profesional (n = 155)   
 M DE M DE t d de Cohen 
Problemas de ciudadanía 
y legalidad 1.30 1.12 1.77 1.28 -2.95** .37 

Nota. *p<.05, **p<.01       
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Ruptura familiar, al igual que entre la subescala de Aspiraciones extrínsecas con las 

subescalas de Discriminación y rechazo percibido, Diferencias con exogrupo, Problemas 

de ciudadanía y legalidad, y Ruptura familiar (ver Tabla 3). 

Además, se encontraron relaciones negativas y significativas entre la subescala de 

Diferencias con exogrupo con todas subescalas de bienestar psicológico, con un tamaño 

de efecto pequeño. Las mismas relaciones se encontraron entre la subescala de Problemas 

de ciudadanía y legalidad con todas las subescalas de bienestar psicológico, a excepción 

de Relaciones positivas con otros; y entre las subescalas de Discriminación y rechazo 

percibido y de Ruptura familiar con todas las subescalas de bienestar psicológico, a 

excepción de Crecimiento personal. Por último, se halló una relación negativa, 

significativa y pequeña entre la subescala de Distancia de lugar de origen con 

Autoaceptación, Autonomía y Relaciones positivas con otros (ver Tabla 3).  

Tabla 3 
Correlaciones entre variables de estudio (N = 349) 

 
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Discriminación 
y rechazo  -           
2.Diferencias 
con exogrupo .56***           
3.Problemas de 
legalidad .55*** .31***          
4.Distancia de 
lugar de origen .49*** .44*** .34***         
5.Ruptura 
familiar .42*** .34*** .40*** .49***        
6.Aspiraciones 
intrínsecas .04 .04 .02 .14* .12*       
7.Aspiraciones 
extrínsecas .20*** .22*** .13* .06 .18** .33***      
8.Autoaceptación -.27*** -.13* -.24*** -.12* -.17** .24*** .10     
9.Relaciones 
positivas  -.23*** -.20*** -.09 -.24*** -.25*** .20*** .02 .42***    
10.Autonomía -.11* -.11* -.16** -.11* -.14* .07 -.07 .41*** .37***   
11.Crecimiento 
personal -.10 -.12* -.12* .07 -.00 .43*** .09 .48*** .28*** .28***  
12.Propósito en 
la vida -.13* -.12* -.12* -.01 -.13* .32*** .05 .69*** .41*** .35*** .51*** 
Nota. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 (bilateral) 

 

En cuanto a las variables sociodemográficas se encontraron relaciones 

significativas y de tamaño pequeño respecto a grado de instrucción, tiempo de residencia 
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en Lima, frecuencia de trabajo, frecuencia de comunicación con familiares y número de 

hijos con algunas subescalas (ver Apéndice D). 

A partir de ello, se halló una relación positiva de tamaño pequeño entre grado de 

instrucción y las subescalas de Autonomía, Crecimiento personal y Propósito en la vida. 

Así, a mayor grado de instrucción, mayor es la Autonomía, el Crecimiento personal y el 

Propósito en la vida. Asimismo, se encontró una relación negativa de tamaño pequeño 

entre tiempo de residencia en Lima y la subescala de Problemas de ciudadanía y legalidad. 

De esta forma, a menor tiempo de residencia en Lima, mayores son los problemas de 

ciudadanía y legalidad.  

También, se halló una relación positiva de tamaño pequeño entre la frecuencia de 

trabajo con las subescalas de Discriminación y rechazo percibido y de Problemas de 

ciudadanía y legalidad. Así, a mayor frecuencia de trabajo, mayor es la Discriminación y 

rechazo percibido, así como los Problemas de ciudadanía y legalidad. Además, se 

encontró una relación negativa de tamaño pequeño entre frecuencia de comunicación con 

familiares y la subescala de Problemas de ciudadanía y legalidad. De este modo, a menor 

frecuencia de comunicación con familiares, mayores son los problemas de ciudadanía y 

legalidad. Por el contrario, se halló una relación positiva entre frecuencia de 

comunicación con familiares y las subescalas de Autoaceptación, Propósito en la vida y 

Relaciones positivas con otros. Y por último, se halló una relación positiva de tamaño 

pequeño entre el número de hijos y la subescala de Aspiraciones intrínsecas. Así, a mayor 

número de hijos, mayores son las Aspiraciones intrínsecas (ver Apéndice D). 

Finalmente, se realizaron cinco regresiones lineales múltiples. Las variables de 

salida fueron cinco subescalas de bienestar psicológico (Autoaceptación, Relaciones 

positivas con otros, Autonomía, Crecimiento personal y Propósito en la vida); mientras 

que las variables predictoras fueron la subescala de Aspiraciones intrínsecas y todas las 

subescalas de estrés por aculturación (a excepción de Diferencias con el exogrupo), 

incluyéndose además las variables sociodemográficas de grado de instrucción y 

frecuencia de comunicación con familiares, ya que fueron variables que correlacionaron 

al menos con una de las variables de salida (ver Tabla 4). 

En la primera regresión lineal múltiple, la variable que fue predictora positiva de 

Autoaceptación fue la subescala de Aspiraciones intrínsecas, mientras que la subescala 

de Discriminación y Rechazo percibido fue predictora negativa de esta. Esta regresión 



Aspiraciones, estrés y bienestar en inmigrantes venezolanos                                         21 
 

explicó el 16% de la varianza. Del mismo modo, en la segunda regresión lineal múltiple, 

las variables que fueron predictoras positivas de la subescala de Relaciones positivas con 

otros fueron la subescala de Aspiraciones intrínsecas y la frecuencia de comunicación con 

familiares, mientras que las subescalas de Distancia de lugar de origen y Ruptura familiar 

fueron predictoras negativa de esta. Esta regresión explicó el 16.2% de la varianza. 

Para la tercera regresión lineal múltiple, la variable que fue predictora positiva de 

Autonomía fue el grado de instrucción. Esta regresión explica el 6.2% de la varianza. 

Respecto a la cuarta regresión lineal múltiple, las variables que fueron predictoras 

positivas de Crecimiento personal fueron la subescala de Aspiraciones intrínsecas y el 

grado de instrucción, mientras que la subescala de Problemas de ciudadanía y legalidad 

fue una predictora negativa de esta. Esta regresión explica el 22.7% de la varianza. En la 

quinta regresión lineal múltiple, las variables que fueron predictoras positivas de 

Propósito en la vida fueron las Aspiraciones intrínsecas, la frecuencia de comunicación 

con familiares y el grado de instrucción. Esta regresión explica el 16. 3% de la varianza. 

Tabla 4 
Análisis de regresión para predecir las subescalas de bienestar psicológico (N = 349) 

 Autoaceptación 
Relaciones 

positivas con 
otros 

Autonomía 
Crecimiento  Propósito en  

personal la vida 

Variables β β β β β 
Sociodemográficas 
     Frecuencia de comunicación 

0.1 .12* - - .11* 
        con familiares 
     Grado de instrucción - - .16** .16** .11* 
Aspiraciones de vida 

    

     Aspiraciones 
.26*** .24*** - .43*** .34*** 

     intrínsecas 
Estrés por aculturación 

    

     Discriminación y rechazo     
-.21** -0.08 0.01 - -0.07 

        percibido                            
     Diferencias con exogrupo 0.07 -0.01 -0.07 -0.07 -0.01 
     Problemas de ciudadanía y   
         legalidad          -0.11 - -0.11 -.11* -0.04 

      
     Distancia del lugar de origen  

-0.02 -.16* -0.01 - - 

     Ruptura familiar     -0.06 -.16* -0.07 - -0.11 

      
R2 0.16 0.162 0.062 0.227 0.163 
Nota. *p < .05, **p < .01, ***p < .001  
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Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre las variables 

de aspiraciones de vida, estrés por aculturación y bienestar psicológico en una muestra de 

inmigrantes venezolanos de ambos sexos que residen en Lima con un mínimo de 6 meses. 

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de estudiar las variables 

que contribuyen o que perjudican la salud mental de inmigrantes, al considerar que un 

proceso migratorio implica grandes y múltiples pérdidas, y un alto esfuerzo por adaptarse 

a las exigencias que trae sumergirse en un espacio sociocultural nuevo (Passalacquia et 

al., 2012). Específicamente, el estudio del bienestar psicológico en esta población permite 

acercarnos no solo al “lado oscuro” de la experiencia migratoria, sino también al “lado 

enriquecedor” de esta, pudiendo así analizar las implicancias de la migración en toda su 

complejidad (Achotegui, 2012; Bobowik et al., 2015; Martínez & Martínez, 2018). 

Dentro del contexto peruano, dado el creciente número de inmigrantes de 

ciudadanía venezolana que residen en Lima, así como las demandas y retos que enfrentan, 

resultó pertinente estudiar las variables asociadas al bienestar psicológico de esta 

población (BBVA Research, 2019; Espinoza & Ore, 2017; Mongiladi, 2017). 

Concretamente, se hipotetizó que el estrés por aculturación y las aspiraciones extrínsecas 

serían predictores negativos del bienestar psicológico, mientras que las aspiraciones 

intrínsecas serían predictores positivos de este. 

De acuerdo a lo esperado se halló que las aspiraciones intrínsecas correlacionaron 

con todas las subescalas de bienestar psicológico y que las predecían positivamente (a 

excepción de la subescala de autonomía). Esto coincide con lo propuesto por la Teoría de 

la Autodeterminación (TAD), que sostiene que tener aspiraciones intrínsecas se relaciona 

con un mayor bienestar psicológico al ser estas inherentemente gratificantes, habiéndose 

además visto corroborado por numerosas investigaciones con distintas poblaciones 

(Davids et al, 2016; Parker & Ivtzan, 2016; Roman & Lacante, 2015; Ryan & Deci, 2017).    

Esta relación significativa hallada entre las aspiraciones intrínsecas y el bienestar 

psicológico concuerda con las motivaciones que se encuentran detrás de un proceso 

migratorio y las ganancias que este puede traer (Chirkov et al., 2007). En dicho sentido, 

la migración es un evento vital que al mismo tiempo que implica pasar por múltiples 

pérdidas y un conjunto de tensiones, trae también consigo el acceso a nuevas 

oportunidades vitales, el desarrollo de fortalezas personales y cambios identitarios 
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(Achotegui, 2012; Torres, 2015). Por lo tanto, estas oportunidades que conducen hacia el 

desarrollo tanto personal como social probablemente se pueden traducir en aspiraciones 

intrínsecas que contribuirían a que los inmigrantes estén en posibilidad de alcanzar 

mayores niveles de bienestar psicológico (Bobowik et al., 2015; Xu & Wu, 2016).  

También, existen algunas semejanzas teóricas que podrían explicar la relación 

hallada entre las aspiraciones intrínsecas y el bienestar psicológico: ambos parten de una 

teoría del funcionamiento humano óptimo. Así, los dos hacen énfasis en el desarrollo 

personal del individuo y en los vínculos con otros, respondiendo ambos a la perspectiva 

eudaimónica del bienestar (Meneses et al., 2016; Vázquez et al., 2009). Sin embargo, 

mientras que el bienestar psicológico se teoriza mediante los componentes de este 

funcionamiento, las aspiraciones de vida lo hacen mediante las condiciones 

motivacionales que contribuyen a alcanzar este (Meneses et al, 2016).  

Contrario a lo esperado, la subescala de autonomía, que involucra el grado en que 

uno sostiene su propia individualidad (Ryff, 2014), no tiene una relación significativa con 

las aspiraciones intrínsecas. Ello se puede deber a que la migración implica un proceso 

de aculturación donde el migrante a la par que conserva algunas creencias y prácticas de 

su cultura de origen, incorpora otras de la cultura dominante (Berry, 2005; Chan, 2014; 

Sam & Berry, 2010). Estos cambios implican una transformación interna en el migrante, 

donde para adaptarse a este nuevo entorno, renuncia a ciertos aspectos de su cultura de 

origen (Ferrer et al., 2014). De esta forma, dentro de un contexto migratorio ser 

independiente y resistir las presiones sociales pueden no ser criterios de medición del 

bienestar en esta población al impedir en cierta manera su adaptación dentro de un 

contexto que le pide incorporar creencias y prácticas distintas a las propias. 

Por otro lado, no se halló una relación significativa entre las aspiraciones 

extrínsecas y las subescalas de bienestar psicológico. Si bien diversos hallazgos empíricos 

respaldan que una tendencia marcada hacia las aspiraciones extrínsecas disminuye el 

bienestar psicológico y aumenta el malestar (Parker & Ivtzan, 2016; Roman & Lacante, 

2015; Ryan & Deci, 2017), otros estudios han encontrado resultados consistentes con los 

de la presente investigación (Bradshaw, 2019., Brdar et al., 2009; Rijavec et al., 2010). 

Landry et al. (2016) y Rijavec et al. (2010) proponen que tener metas extrínsecas 

no necesariamente conduce a un menor bienestar psicológico, al ser más importantes las 

razones por las que se persigue una meta en comparación al contenido de esta. Tal es así 
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que, seguir metas extrínsecas puede no ser perjudicial si sirve como medio para perseguir 

una meta intrínseca mayor (Cooper, 2012; Ryan & Deci, 2017). Bajo esta premisa, tener 

metas extrínsecas no disminuiría el bienestar psicológico de las personas si ayudan a 

obtener una seguridad financiera básica (Landry et al., 2016; Rijavec et al., 2010).  

Esto cobra más sentido en la población migrante donde migrar no solo responde 

a la búsqueda de un mayor desarrollo personal, sino que muchas veces está acompañado 

de motivos económicos que surgen frente a la coyuntura del lugar de origen (Martínez & 

Martínez, 2018). Ese es el caso de migrantes venezolanos que residen en Perú, donde 

entre las razones para migrar destacan: la búsqueda de mejores oportunidades laborales, 

el deseo de ayudar económicamente a familiares, y la insuficiencia de dinero para 

satisfacer necesidades básicas (Espinoza & Ore, 2017; Mazuera et al., 2019). Por lo tanto, 

estos factores contextuales subyacentes, podrían explicar la nula relación entre las 

aspiraciones extrínsecas y el bienestar psicológico en esta muestra (Bradshaw, 2019).  

Por otra parte, se cumplió parcialmente la hipótesis planteada sobre el efecto 

negativo que ejercerían las subescalas de estrés por aculturación sobre el bienestar 

psicológico, dado que todas (a excepción de diferencias con exogrupo) tuvieron una 

predicción negativa en al menos una subescala de bienestar psicológico. Asimismo, todas 

las subescalas de estrés por aculturación correlacionaron negativamente con al menos tres 

subescalas de bienestar psicológico, lo cual concuerda con numerosos estudios que han 

hallado que el impacto de la migración, y específicamente el estrés por aculturación, se 

asocia con un menor bienestar psicológico (Kim et al., 2014; Maryam, 2015; Nabi, 2014). 

En relación a estos resultados, el efecto negativo de la subescala de discriminación 

y rechazo percibido en la subescala de autoaceptación, se puede deber a que la 

discriminación suele tener una relación negativa con la autoestima de la población 

inmigrante al atentar contra su identidad, lo cual se ha encontrado tanto en migrantes 

latinoamericanos (Armenta, 2013; Panchanadeswaran & Araujo, 2011; Urzúa et al., 

2018) como no latinoamericanos (Stevens & Thijs, 2017; Williams et al., 2012). En el 

caso de migrantes venezolanos, el efecto de la discriminación percibida en la actitud y 

satisfacción que tienen de sí, por ser migrantes, se puede explicar a partir de la relevancia 

que este grupo social le otorga al sentido de comunidad y pertenencia (Cadenas, 2018).  

Dado el desplazamiento masivo de inmigrantes venezolanos hacia países vecinos 

y la situación irregular (no tener documentación o permiso de permanencia) en que 
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muchos se encuentran, esta constituye una población vulnerable de sufrir de actitudes y 

actos discriminatorios (UNHCR, 2018; UNICEF, 2019). En distintos países de destino, 

entre ellos el Perú, se ha hallado que inmigrantes venezolanos han sufrido de 

discriminación y xenofobia (Blouin, 2019; Fieser & Bristow, 2018; Human Rights Watch, 

2018). Tal es así que, más del 35% de inmigrantes venezolanos que viven en Lima reportó 

haber sido discriminado por su nacionalidad (OIM, 2018a). 

En ese sentido, siendo la discriminación percibida perjudicial para el bienestar de 

los migrantes (Hamzah, 2017; Szaflarski & Bauldry, 2019), resulta esperable haberse 

hallado correlaciones negativas entre la subescala de discriminación y rechazo percibido 

con todas las subescalas del bienestar psicológico (excepto crecimiento personal). Así, 

algunos estudios la consideran el segundo mayor estresor en migrantes latinoamericanos 

que migran a otro país hispanohablante (Ruiz-Hernández et al., 2011; Urzúa et al., 2016).   

También, se halló que la subescala de problemas de ciudadanía y legalidad es un 

predictor negativo de la subescala de crecimiento personal. Esto se puede deber a que los 

migrantes con estos problemas tienen dificultades para obtener un acceso normalizado al 

trabajo, a la educación y a la salud pública (Human Rights Watch, 2018; Ruiz, 2012); lo 

cual los excluye de valiosos recursos y oportunidades (Del Real, 2019), y obstaculiza el 

desarrollo de sus potencialidades. Ello al considerar que el trabajo no es solo un medio 

de subsistencia sino también una necesidad humana básica que otorga objetivos y 

propósitos a las personas mediante el hacer, ser, pertenecer y llegar a ser (Hammell, 2004; 

Mera-Lemp et al., 2019; Romero, 2010).  

Específicamente, las restricciones laborales en inmigrantes jóvenes generan una 

interrupción en su transición a procesos propios de la adultez como la parentalidad y el 

desarrollo de una línea de carrera (Del Real, 2019). Ello coincide con características de 

la población de estudio, al ser más del 70% de inmigrantes venezolanos, adultos de entre 

18 y 39 años (Mazuera et al., 2019; Superintendencia Nacional de Migraciones, 2018c). 

Así, ante la relevancia que ocupa el trabajo en el desarrollo de las personas, se ha hallado 

que una ocupación remunerada se asocia con un mayor crecimiento personal (Ryff, 2014), 

y el desempleo con un bienestar psicológico disminuido (Sidorchuk et al., 2017).                                            

De igual forma, dado que la condición de ilegalidad implica contar con menores 

derechos legales y protecciones del estado, ello puede situar a esta población en una 

posición social inferior (Del Real, 2019). A partir de ello, Nicklett & Burgard (2009) 
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postulan que cuando la migración genera una considerable disminución de la posición 

social respecto a la que se tenía en el lugar de origen, pueden haber mayores implicancias 

negativas en la salud mental de los inmigrantes. Específicamente, en inmigrantes 

venezolanos se ha hallado que, pese a que al menos el 49% de ellos cuenta con educación 

superior (Mazuera et al., 2019; OIM, 2018a), solo un tercio tiene un trabajo en el país de 

destino, no coincidiendo muchas veces este con su profesión (Mazuera et al., 2019; OIM, 

2019b). En ese sentido, las implicancias de la falta de permisos legales en la condición 

laboral de este grupo social, podría repercutir negativamente en su posición social, y por 

lo tanto en su desarrollo personal y profesional.  

A esto se suma el estigma de ilegalidad, que se suele adjudicar a muchos 

inmigrantes venezolanos que presentan dificultades para obtener licencias de legalidad, 

el cual se nutre de prejuicios como la creencia de que todo inmigrante indocumentado 

puede tender hacia la criminalización (Del Real, 2019; Simes & Waters 2014). Tal es así 

que, las actitudes y actos discriminatorios hacia inmigrantes venezolanos suelen girar en 

torno a la culpabilización que se les adjudica sobre el aumento de índices de violencia y 

la disminución de puestos de trabajo en los países hacia los que migran (Human Rights 

Watch, 2018; Pineda & Ávila, 2019). Ello trae consigo repercusiones negativas en su 

bienestar y sobre todo en su sensación de desarrollo personal al hacerlos sentir rechazados 

y devaluados (Del Real, 2019; Gonzales et al., 2013; Joseph, 2011; Vaquera et al., 2017).  

En cuanto a las correlaciones negativas entre la subescala de problemas de 

ciudadanía y legalidad con las subescalas de bienestar psicológico (excepto por relaciones 

positivas de otros), estas coinciden con distintos estudios que consideran los problemas 

de legalidad como un estresor asociado a un menor bienestar psicológico en migrantes 

sudamericanos (Del Real, 2019; Ruiz-Hernández et al., 2011; Urzúa et al., 2016).  

Por otro lado, se encontró que las subescalas de distancia del lugar de origen y de 

ruptura familiar tienen un efecto negativo en la subescala de relaciones positivas con 

otros. Ello cobra sentido al considerar la relevancia que los migrantes latinoamericanos 

otorgan a sus lazos sociales y familiares (German et al., 2009; Ibáñez et al., 2015; Satcher, 

2001; Smart & Smart, 1995). Este constituye un valor cultural propio de la población 

sudamericana que ha sido denominado como “familismo” (Jackson, 2006; Toro, 2012), 

que en el caso de inmigrantes venezolanos se manifiesta en un fuerte énfasis en la 

cohesión familiar y en la responsabilidad hacia esta (Cadenas, 2018; Guanipa et al., 2002; 

Orosz-Dellinger, 2013). Por lo tanto, al representar los miembros del núcleo familiar los 
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vínculos a los que este grupo social le otorga mayor relevancia, resulta coherente que la 

separación física de este y la desestructuración familiar como producto de la migración, 

contribuya negativamente en la calidad de sus vínculos. 

Asimismo, se hallaron correlaciones negativas entre la subescala de distancia del 

lugar de origen con las subescalas de autoaceptación, autonomía y relaciones positivas 

con otros. Ello se debe a que la pérdida de aquellos vínculos significativos y la separación 

del medio cultural de origen suele relacionarse con mayores dificultades en los migrantes 

de contar con un apoyo social adecuado que les ayude a afrontar los retos propios de un 

contexto sociocultural nuevo (Orozco, 2013; Pumariega & Rothe, 2010), estando con ello 

en riesgo su salud mental (Passalacquia, et al., 2012; Ramos, 2009; Stewart et al., 2010). 

De igual forma, se encontraron correlaciones negativas entre la subescala de 

ruptura familiar con todas las subescalas de bienestar psicológico (a excepción de 

crecimiento personal). Esto coincide con estudios sobre población migrante que han 

hallado que los conflictos familiares se asocian con un mayor malestar psicológico 

(Rivera et al., 2009), y con un menor bienestar psicológico (Li & Guo, 2018).  

Estos hallazgos cobran sentido al considerar que un proceso migratorio conlleva 

que algunos miembros de la familia se ausenten, y que por lo tanto se den reajustes en el 

funcionamiento familiar, así como reconfiguraciones en los roles familiares (Mazuera et 

al., 2019; Wahyuni, 2005). A partir de ello, hay estudios que sostienen que los cambios 

en la estructura familiar como producto de la emigración, pueden volver a esta población 

vulnerable de presentar problemas en su núcleo familiar, relacionándose esto con un 

bienestar disminuido en cada uno de los miembros (Penboon et al., 2019; Scheffel & 

Zhang, 2019; Zhao et al., 2018). Ello calza con las características de la población de 

inmigrantes venezolanos que residen en Lima, donde existe un porcentaje considerable 

de ellos que han tenido que separarse de su núcleo familiar (Espinoza & Ore, 2017). 

En cuanto a las correlaciones negativas entre la subescala de diferencias con el 

exogrupo con todas las subescalas de bienestar psicológico, estas se pueden explicar a 

partir de las implicancias del proceso de aculturación. Así, al ser definida la aculturación 

por Berry (2005) como los cambios culturales y psicológicos que surgen frente al contacto 

e intercambio entre dos grupos culturales, este tiene una estrecha relación con la subescala 

de diferencias con exogrupo al incorporar esta última los aspectos culturales que los 

migrantes no tienen en común con los ciudadanos nativos (Ruiz-Hernández et al., 2011). 
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Estas diferencias pueden implicar cierta contradicción entre las creencias y valores 

propios de la cultura de origen, y de la cultura de acogida, por lo que no solo genera un 

esfuerzo adaptativo, sino también una alta presión en términos identitarios (Matsunaga et 

al., 2010; Prinz, 2019), siendo así un estresor asociado con un menor bienestar psicológico 

(Passalacquia et al., 2012; Ruiz-Hernández et al., 2011).  

Posiblemente esta subescala no tuvo un efecto negativo sobre alguna subescala 

del bienestar psicológico, al existir algunos valores en común entre la cultura venezolana 

con la peruana (Ferreyros, 2019), como el familismo, la presencia de familias matriarcales 

y una fuerte relación con la religión (Cadenas, 2018; Caridad, 2010; Elvis & Rodríguez, 

2013; Guardado & Becker, 2014). Dadas estas similitudes parece no existir una 

contradicción fuerte entre las creencias y valores de los migrantes venezolanos con los de 

la cultura de acogida, que tengan un efecto negativo en su bienestar.  

Por otro lado, se hallaron correlaciones positivas entre las aspiraciones extrínsecas 

y todas las subescalas de estrés por aculturación (excepto por distancia del lugar de 

origen). Ello concuerda con lo planteado por la TAD que sostiene que las aspiraciones 

extrínsecas suelen asociarse con signos de distrés al no satisfacer las necesidades 

psicológicas básicas (Ryan & Deci, 2017). Asimismo, contrario a lo esperado, se hallaron 

relaciones positivas entre la subescala de aspiraciones intrínsecas con las subescalas de 

distancia del lugar de origen y de ruptura familiar. Ello podría dar cuenta que los 

inmigrantes que buscan metas intrínsecas que implican mayor contacto y preocupación 

por los demás, pueden sentir un mayor malestar ante los conflictos y pérdidas de sus 

vínculos forjados en su lugar de origen.  

En relación con las variables sociodemográficas, solo el número de hijos 

correlacionó positiva y significativamente con la subescala de aspiraciones intrínsecas. Si 

bien, no hay estudios que sostengan que un mayor número de hijos se relacione con 

mayores aspiraciones intrínsecas; se puede hipotetizar que, a mayor número de hijos, 

estas metas se pueden encontrar más arraigadas. Ello se puede deber a que tener hijos y 

cumplir una función parental suele otorgar valiosos objetivos de vida, brindando un 

propósito y significado, al reforzar la identidad a través de múltiples roles sociales 

(Nelson et al, 2013; Zhang, 2020). Tal es así que Kenrick et al. (2010) postulan que la 

parentalidad se asocia con objetivos de vida prosociales como el mantenimiento de 

vínculos y la contribución a la comunidad, similares a la intimidad emocional y el 

contacto con la comunidad propios de las aspiraciones intrínsecas.  
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Respecto a las variables sociodemográficas asociadas al estrés por aculturación se 

halló que los inmigrantes que no tienen un trabajo se sienten más discriminados y 

rechazados que los que sí, debido posiblemente a la sensación de disminución en el estatus 

social de no acceder al mercado laboral. Por el contrario, a mayor frecuencia de trabajo 

los inmigrantes se sienten más discriminados y rechazados, y presentan mayor malestar 

asociado a problemas de ciudadanía y legalidad. Ello se puede deber que al asociarse el 

trabajo estrechamente con la esfera pública (Fuller, 1997), este constituye un espacio que, 

en vez de ser de encuentro e intercambio, es un lugar donde el otro es percibido como una 

amenaza, y donde las actitudes y actos discriminatorios toman lugar (Mazza, 2009). Tal 

es así que, es en los espacios públicos y los centros laborales donde los inmigrantes 

venezolanos han sufrido mayoritamente de discriminación (INEI, 2019; OIM, 2018b).  

También, se halló que los migrantes que cuentan con un trabajo no profesional o 

que tienen menor tiempo de residencia en Lima tienen más problemas de ciudadanía y 

legalidad. Lo primero, se puede deber a que muchos migrantes venezolanos que no 

cuentan con permisos legales no pueden acceder a un trabajo profesional (Espinoza & 

Ore, 2017; INEI, 2018). Mientras que un menor tiempo de residencia podría implicar no 

contar todavía con la documentación necesaria para acceder a un trabajo formal, a la 

educación y a los servicios de salud, y tener por lo tanto, más problemas legales (Blouin 

et al., 2018).  

Asimismo, se halló que los inmigrantes que tienen hijos o que tienen menor 

comunicación con familiares tienen mayores problemas de ciudadanía y legalidad. Ello 

puede explicarse a partir de las repercusiones que trae consigo no tener permisos legales 

como es el no poder acceder a un empleo que permita solventar los gastos familiares, 

matricular a los hijos al colegio y que estos puedan acceder a los servicios de salud 

(Human Rights Watch, 2018; UNHCR, 2018); afectando ello también directamente al 

núcleo familiar, y por lo tanto a la relación y comunicación que se tiene con esta.    

En relación con las variables sociodemográficas asociadas al bienestar 

psicológico, se halló que el grado de instrucción predice positivamente las subescalas de 

autonomía, crecimiento personal, y propósito en la vida. Estos resultados cobran sentido 

al considerar que el acceso a la educación otorga las posibilidades para que las personas 

amplíen sus horizontes personales y sus proyectos de vida (Portocarrero & Bernardes, 

2013). Además, Manstead et al. (2013) plantean que poseer un grado de instrucción más 

alto contribuye positivamente al bienestar, al generar que dichas personas se identifiquen 
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con una identidad y un estatus social más positivo que sirve como amortiguador frente a 

los estigmas, lo cual resulta relevante en la población migrante. Esta relación se ha visto 

corroborada en estudios con distintas poblaciones, entre ellas inmigrantes 

latinoamericanos, donde poseer un grado de instrucción más alto se asocia con un mayor 

bienestar psicológico (Guimet, 2011; Manyari, 2016; Portocarrero & Bernardes, 2013; 

Silva et al., 2016; Temple, 2014; Trigoso, 2012; Urzúa et al., 2015).  

Por otra parte, la frecuencia de comunicación con familiares correlacionó 

positivamente con las subescalas de autoaceptación, relaciones positivas con otros y 

propósito en la vida, y predijo positivamente estas dos últimas. Al ser la cohesión familiar 

un valor importante para los inmigrantes venezolanos (Cadenas, 2018; Guanipa, et al., 

2002), cobra sentido que una mayor comunicación con familiares contribuya en la calidad 

de sus vínculos y en la construcción de metas que otorguen un sentido.  

En cuanto a las limitaciones del estudio, hubo subescalas que, por su baja 

confiabilidad, no pudieron ser usadas, trayendo ello consigo que no se pudiera analizar 

todas las dimensiones del bienestar psicológico de Ryff (1989), y las fuentes de estrés por 

aculturación que propone Ruiz-Hernández et al. (2011). A partir de ello, se puede 

hipotetizar que posiblemente existieron ítems de dichas subescalas que no fueron 

comprendidos o que en todo caso no son aplicables a dicha muestra.  

Otra limitación es que la muestra es no aleatoria, siendo no representativa de la 

población de estudio y los resultados no generalizables. Más aún, al tener cuenta que la 

población de inmigrantes venezolanos que residen en Lima es muy heterogénea, existen 

diferentes variables a considerar dentro de esta (ej. nivel socioeconómico) que tienen peso 

al estudiar las variables psicológicas asociadas al fenómeno de la migración. Por 

consiguiente, sería útil para futuros estudios realizar un muestreo representativo.  

De igual forma, al ser un estudio transversal se recolectaron datos en un único 

momento de tiempo. Ello puede constituir una limitación al tener en cuenta que la 

migración es un fenómeno altamente cambiante que se encuentra sujeto a la coyuntura 

política, social y económica del momento, así como a las políticas migratorias asumidas 

en el país receptor. Por lo tanto, una investigación longitudinal permitiría estudiar el 

efecto de estos factores en el estrés por aculturación y las aspiraciones de vida de los 

inmigrantes y su relación con su bienestar a lo largo del tiempo (Kasser et al., 2014; 

Lekes, 2011).  
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Una limitación más es el amplio rango de edad de la muestra (entre 18 y 59 años). 

Si bien este rango se considera parte de la adultez, en este existen diferentes etapas de 

desarrollo que corresponden con distintas tareas de vida (Papalia et al., 2009). Por lo que, 

al ser estas tareas distintas según cada etapa, las aspiraciones pueden variar a partir de 

estas (Zawadzka et al., 2015). Lo mismo ocurre con el bienestar psicológico, donde se ha 

hallado que según la etapa de desarrollo se tiende otorgar mayor a prioridad a algunos 

componentes del bienestar que a otros (Mayordomo et al., 2016; Ryff, 2014, 2017). 

Por otra parte, dada la nula relación hallada entre las aspiraciones extrínsecas y el 

bienestar psicológico, se recomienda que, para futuras investigaciones se estudien los 

estilos de regulación desde la TAD en esta población dado que nos permitiría conocer las 

razones por las que los migrantes tienen determinadas metas, y cómo estas se relacionan 

con el bienestar. Asimismo, se recomienda considerar otras aspiraciones que puedan ser 

relevantes para la población migrante. Tal es el caso de las aspiraciones de adhesión 

social, poder y seguridad (Bobowik et al., 2011; Martela et al., 2019; Schwartz et al., 

2012), las cuáles han sido recientemente estudiadas en términos intrínsecos y extrínsecos.  

Específicamente la aspiración de seguridad resulta relevante de estudiar dentro de 

la población migrante al tener en cuenta que, al entrar en contacto con un contexto cultural 

nuevo y desconocido pueden sentirse amenazados en diversos sentidos (Bobowik et al., 

2014). En esa línea, distintos autores han enfatizado la importancia de considerar la 

seguridad o inseguridad física, psicológica y económica presente en poblaciones 

pertenecientes a países con economías emergentes, como Perú y Venezuela, al momento 

de estudiar en ellas las aspiraciones intrínsecas y extrínsecas, y su conexión con el 

bienestar (Grouzet et al., 2005, Guillen-Royo & Kasser, 2014; Zawadzka et al., 2015). 

Ello más aún al considerar que la sensación de inseguridad ante un entorno hostil, podría 

frustrar en los migrantes la búsqueda y satisfacción de aspiraciones intrínsecas, y 

propiciar la persecución de aspiraciones extrínsecas (Bradshaw, 2019; Kasser, 2011). 

A partir de lo revisado, se resalta la importancia de incorporar dentro del estudio 

con inmigrantes, variables psicosociales que tengan en consideración el contexto como 

es el caso del estrés por aculturación. Ello implica una mirada más amplia del fenómeno 

migratorio desde la psicología, que estudie la adaptación de migrantes en términos 

psicológicos y socioculturales. En ese sentido, resulta necesario el estudio de las 

condiciones del país de acogida que favorecen a los inmigrantes el alcance de aspiraciones 

intrínsecas, y de las que frustran el logro de estas, y por lo tanto su bienestar.  
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Apéndice A 

Consentimiento informado 

Estimado Participante, 

Te pedimos que por favor contestes estos cuestionarios que son parte de una investigación 

que se lleva a cabo por primera vez en el Perú. Esta investigación es conducida por Karina 

Jiménez, estudiante de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es 

supervisada por el Dr. Rafael Gargurevich. Este estudio desea conocer cómo te sientes 

con respecto a tu experiencia migratoria en el Perú. Tu aporte es muy importante debido 

a que no hay información sobre este tema en el Perú.  

Si decides colaborar con nosotros tu participación implicará:   

• Tu participación es voluntaria y muy importante (si no deseas participar puedes 

no hacerlo). 

• Tus respuestas serán anónimas y confidenciales (nadie tendrá acceso a tus 

respuestas y sólo serán usadas en esta investigación). 

• La duración de cada aplicación será de aproximadamente 20 minutos. Esto no es 

un examen y no hay respuestas buenas o malas. Por favor responda con sinceridad 

a todas las preguntas. 

• Si tuviera alguna duda durante su participación, puede hacer las preguntas que 

considere relevantes. 

• Puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto 

represente algún perjuicio para usted. 

Si tienes preguntas o si quieres conocer más acerca de la investigación puedes 

comunicarte con Karina Jiménez (krjimenez@pucp.pe). Estaremos muy agradecidos si 

decides participar ya que es la única manera de obtener información acerca esta 

experiencia migratoria. Si decides participar contesta a las preguntas que vienen a 

continuación. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
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Apéndice B. 

Ficha de datos sociodemográfica 

 

 

 

 

Sexo: Hombre (  )  Mujer (  )         Edad: _________       

Estado Civil: Soltero/a (  ) Casado/Conviviente (  )  Divorciado/a (   ) Viudo/a (  ) 

Grado de instrucción: Primaria Completa (  )  Primaria incompleta  (  )  Secundaria 
Completa (  ) Secundaria Incompleta (  )        Técnica completa (  ) Técnica incompleta (  )  
Superior Completa (  )  Superior Incompleta (  ) 

Ciudad de procedencia: _________________________ 

Distrito de residencia en Lima: _________________________________ 

Tiempo de residencia en Lima (en meses): _________________ 

¿Tiene hijos?: No (  )   Si (  )        Si tiene hijos, ¿Cuántos tiene?: 1 (  )   2 (  )   3 o más (  ) 

¿Actualmente trabaja?: No (  )  Si (  )  

Si trabaja…es un trabajo: fijo (todos los días) (    ), esporádico (algunos días) (     ) o eventual 
(una o dos veces por semana) (      ) 

Si trabaja… es un trabajo: profesional (  )   no profesional (  ) 

¿Con quienes vino a Lima? (puede marcar más de una opción):  

Solo (  )  Con pareja (  )  Con amigos (  )  Con familiares (  )   Si es con familiares, ¿con 
cuáles? ______________________ 

¿Con quienes vive actualmente en Lima? (puede marcar más de una opción) 

Solo (  )  Con pareja (  )  Con amigos (  )  Con familiares (  )   Si es con familiares, ¿con 
cuáles? ______________________ 

¿Con qué frecuencia se comunica con sus familiares que se encuentra en Venezuela? 

No me comunico con ellos (  )   Una vez al mes (  )   Cada 15 días  (  )   Una vez por semana 
(  )    

Varios días en la semana   (  )    Todos los días (  ) 

¿Practica alguna religión actualmente?: No (  )   Si (  ) 
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Apéndice C. 

Coeficientes de Confiabilidad 

 

Coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach y correlaciones elemento-total corregidas de 
escalas de estrés por aculturación, aspiraciones de vida y bienestar psicológico (N = 349) 

Variables Alfa de 
Cronbach  

Rango de correlación 
elemento-total corregida 

Índice de Aspiraciones 
        Aspiraciones intrínsecas (6 ítems) .73 .38 - .56 
        Aspiraciones extrínsecas (6 ítems) .80 .33 - .67 
Escala de Estrés por aculturación 
        Discriminación y rechazo percibido (6 ítems) .87 .64 - .69 
        Diferencias con exogrupo (4 ítems) .69 .36 - .53 
        Problemas de ciudadanía y legalidad (4 ítems) .74 .48 - .60 
        Relaciones sociales con otros inmigrantes (4 ítems) .54 .34 - .44 
        Distancia del lugar de origen (4 ítems) .68 .36 - .57 
        Ruptura familiar (2 ítems) .62 .46 
Escala de Bienestar psicológico 
        Autoaceptación (4 ítems) .61 .28 - .51 
        Relaciones positivas con otros (5 ítems) .61 .30 - .47 
        Autonomía (6 ítems) .60 .24 - .50 
        Dominio del entorno (5 ítems) .52 .21 - .41 
        Crecimiento personal (4 ítems) .78*  .61 - .64 
        Propósito en la vida (5 ítems) .75 .40 - .65 
*Nota: coeficiente habiendo retirado el ítem 26, anteriormente el alfa de Cronbach era de .40 
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Apéndice D. 

Correlaciones con variables sociodemográficas 

*p<.05, **p<.01 (bilateral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correlaciones entre variables de estudio y datos sociodemográficos (N = 349) 

  Medida 
Grado de 

instrucción 
Tiempo de 
residencia 

Frecuencia 
trabajo 

Frecuencia 
comunicación 
con familiares N° Hijos 

Discriminación y rechazo .08 -.06 .12* -.07 -.07 
Diferencias con exogrupo .04 -.07 .02 -.05 -.01 
Problemas de legalidad .01 -.16** .15* -.11* .00 
Distancia de lugar de origen -.06 -.03 .06 .04 -.02 
Ruptura familiar -.10 .04 .10 -.09 -.05 
Aspiraciones intrínsecas -.03 -.06 .00 .03 .21** 
Aspiraciones extrínsecas -.06 -.04 .04 .05 .04 
Autoaceptación .10 .04 -.06 .13* .06 
Relaciones positivas  .09 -.02 -.02 .14* .10 
Autonomía .18** .04 -.05 .03 .07 
Crecimiento personal .15** -.04 -.05 .04 .02 
Propósito en la vida .13* -.10 .02 .13* .02 


