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Resumen:  
La migración conlleva significativos desafíos para la salud y calidad de vida, especialmente cuando el 
proceso de aculturación sobrepasa los recursos personales de los migrantes, provocando estrés aculturativo. 
A pesar de su alta prevalencia, en Latinoamérica son escasos los instrumentos para evaluarlo. El objetivo 
de este estudio fue elaborar un instrumento para medir el estrés aculturativo a partir de una muestra de 
283 migrantes en Chile. Se desarrollan 25 ítems los que se agruparon en tres factores. Los hallazgos 
muestran propiedades psicométricas con una alta confiabilidad y validez, así como pertinencia cultural. El 
instrumento es apropiado para población migrante intra-regional  en Latinoamérica. 
Palabras claves: Estrés; aculturación; evaluación; migración.  
Clasificación JEL: I18; I31; K37; N46; R23; O15. 

Acculturative stress in South American immigrants: A proposal for evaluation 

Abstract:  
Migration brings significant challenges to health and quality of life when acculturation exceeds migrants' 
personal resources, causing acculturative stress. Despite its high prevalence, there are few instruments to 
assess it in Latin America. e aim of this study was to develop an instrument to measure acculturative 
stress based on a sample of 283 migrants in Chile. Twenty-five items were developed and grouped into 
three factors. Findings show excellent psychometric properties of reliability, validity, and cultural relevance. 
e instrument is appropriate for intraregional migrant populations in Latin America. 
Keywords: Stress; acculturation; assessment; migration.  
JEL Classification: I18; I31; K37; N46; R23; O15. 

1. Introducción 

Actualmente, existen 281 millones de migrantes (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs, 2021), una cifra que supera la proyección esperada para el año 2050 (230 millones) 
(International Organization for Migration, 2003). Este fenómeno tiene una relevancia mundial, 
especialmente en América Latina y el Caribe. Se ha estimado que más de tres millones de personas participan 
en la migración latinoamericana intra-regional, una cifra que excede el número de migrantes 
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sudamericanos residentes en Estados Unidos y España (Cerrutti & Parrado, 2015). Este hecho suscita un 
profundo interés en las políticas públicas e investigación (Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean, 2022; Gløersen et al., 2016; White, 2016).  

La literatura sobre migración ha investigado la disponibilidad, acceso y cobertura de servicios 
públicos como la salud, educación y vivienda en migrantes (Avaria et al., 2021; Cabieses et al., 2021, 2023; 
Cabieses & Bustos, 2016). Psicológicamente, la evidencia señala los efectos negativos de las interacciones 
inter-grupales, discriminación, emociones, y apoyo social en resultados de salud (Baeza-Rivera et al., 
2022a; Urzúa et al., 2023). Un aspecto crítico en estos estudios es el estrés aculturativo, que se manifiesta 
en síntomas físicos y psicológicos, y tiene un impacto en  la salud de los migrantes. Por ello, es vital que 
profesionales de la salud y trabajadores sociales brinden el apoyo necesario para facilitar procesos de 
aculturación virtuosos (Barrera-Herrera et al., 2023; Berry, 2023). 

La migración supone desafíos en diversas etapas: preparación, desplazamiento, asentamiento y 
adaptación en el país anfitrión (Avaria et al., 2021; International Organization for Migration, 2021). 
Específicamente, la etapa de adaptación implica un proceso de aculturación, donde las personas 
experimentan cambios psicológicos mientras se adaptan culturalmente al nuevo país (Berry, 1997, 2005; 
Padilla & Perez, 2003). La aculturación conlleva la adopción de un nuevo conjunto de normas, valores, 
costumbres y relaciones culturales. Durante este proceso, se pueden perder o conservar aspectos de la  
propia cultura, emergiendo una  nueva identidad social (Berry, 2005; Cariello, 2018; Rodriguez et al., 
2002; Rogler et al., 1983; Schwartz et al., 2010; Smart & Smart, 1995). 

El proceso de aculturación puede implicar, dependiendo del contexto, situaciones estresantes que 
resultan en una variedad de síntomas, tanto físicos como psicológicos. A diferencia del estrés psicológico 
cotidiano, el estrés aculturativo surge cuando los recursos de los migrantes son insuficientes para adaptarse 
a una nueva cultura. Este tipo de estrés puede originarse en la falta de familiaridad con las costumbres 
locales, barreras idiomáticas o discriminación. La gestión efectiva de este estrés requiere acceso a apoyo 
social, servicios de salud mental y estrategias de afrontamiento que faciliten una transición fluida hacia el 
nuevo entorno cultural (Arbona et al., 2010; Berry, 2008; Dokoushkani et al., 2019). Estudios han 
vinculado el estrés aculturativo con sentimientos de aislamiento e inseguridad (Misra & Hunte, 2016), así 
como con una mayor prevalencia de trastornos psicosomáticos, depresivos, ansiosos y psiquiátricos en 
general (Bekteshi & van Hook, 2015; Fajardo et al., 2008; Martínez & Martínez, 2006; Sánchez & López, 
2008; Urzúa et al., 2016, 2017), lo cual, a su vez, se ha relacionado con resultados adversos en síntomas 
físicos (Hsueh et al., 2015).  

La evidencia empírica ha identificado una serie de variables en la incidencia del estrés aculturativo, 
las cuales se agrupan en tres dimensiones principales: 1) intrapersonal, incluye la nostalgia por las 
costumbres y  personas significativas del país de origen, así como las emociones negativas asociadas a la 
decisión de migrar (Baeza-Rivera et al., 2022a; Baeza-Rivera et al., 2022b; Finch et al., 2004); 2) 
interpersonal, refiere a  las dificultades de integración, la distancia cultural y el bagaje propio, además de 
las interacciones con los miembros del país de acogida, que en algunos casos pueden llevar a una 
desvaloración de la propia cultura (Baeza-Rivera et al., 2022a; Baeza-Rivera et al., 2022b Sandhu & 
Asrabadi, 1994); y 3) socio-estructurales, relacionados con barreras estructurales en el país anfitrión, como 
los marcos jurídicos, la regulación migratoria y los problemas en el acceso a derechos sociales que afectan 
la calidad de vida (Gurrola & Ayón, 2018; Manríquez-Robles, 2021; Martínez et al., 2017; Philbin et al., 
2018; Pinedo et al., 2021; Viruell-Fuentes et al., 2012). Estas dimensiones del estrés aculturativo ofrecen 
una perspectiva sobre la compleja red de desafíos que enfrentan los migrantes en su proceso de adaptación 
cultural. Cada dimensión no solo identifica áreas específicas de tensión, sino que también aporta a la 
comprensión de los factores subyacentes que contribuyen al estrés aculturativo. 

El estudio del estrés aculturativo en los procesos migratorios, ha llevado al desarrollo de al menos 15 
instrumentos para su medición. Estos instrumentos se caracterizan por sus variadas estructuras, evidencia 
de validez, confiabilidad y pertinencia cultural para su medición. En el contexto hispanoamericano, la 
Barcelona Immigration Scale (Tomás-Sábado et al., 2007) y el Acculturative Stress among Latin-American 
Immigrants son destacados por su amplia utilización y excelentes propiedades psicométricas (Ruiz-
Hernández et al., 2011). Además, recientemente, se ha presentado evidencia de validez de la Escala Breve 
para la Evaluación del Estrés Aculturativo (Urzúa et al., 2021). Sin embargo, una revisión de estas 15 
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medidas revela que un 67% fueron desarrolladas en Estados Unidos con diferentes grupos de migrantes. 
A nivel mundial, aunque un 20% de estos instrumentos han utilizado muestras de migrantes 
latinoamericanos adultos no estudiantes, solo uno ha demostrado evidencias de validez en contextos 
latinoamericanos. Una descripción detallada de los instrumentos y los países en que se ha evaluado se 
encuentra en la Tabla 1. 

A pesar de los avances en el desarrollo de instrumentos para evaluar el estrés aculturativo, en 
Latinoamérica persiste una notable escasez de herramientas para esta finalidad. De los instrumentos 
presentados en  la Tabla 1, solo 6  y todos desarrollados en Estados Unidos han demostrado evidencia sobre 
la estabilidad temporal del estrés aculturativo. Esta limitación, dada por la ausencia de estudios 
longitudinales, restringe la comprensión profunda de cómo evoluciona este tipo de estrés a lo largo del 
tiempo para los migrantes. La escasa evidencia disponible sugiere que el estrés aculturativo tiende a 
disminuir con el tiempo, indicando una adaptación positiva al país anfitrión (Ghaffarian, 1998; Ugalde-
Watson et al., 2010). Esta tendencia destaca la necesidad de explorar no solo el estrés inicial, sino también 
cómo este evoluciona, con el fin de diseñar e implementar estrategias de intervención efectivas y adaptadas 
a las necesidades específicas de esta población.  

Este artículo se centra en el proceso migratorio intra-regional, enfocándose específicamente en 
migrantes venezolanos, colombianos y haitianos en Chile. Dada la complejidad multidimensional de la 
migración y la limitada disponibilidad de instrumentos adecuados para evaluar a migrantes adultos 
latinoamericanos, el objetivo principal de este estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de una 
escala diseñada para medir el estrés aculturativo en migrantes en Chile. Los objetivos específicos del estudio 
incluyeron la: 1) elaboración y adaptación cultural, 2) obtención de evidencias de validez de constructo, 
3) evaluación de la consistencia interna y estabilidad temporal, 4) y evidencias de validez a partir de 
asociaciones con las Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), pues la literatura ha planteado 
que el estrés aculturativo está asociado positivamente a síntomas de malestar emocional (Bekteshi & van 
Hook, 2015; Fajardo et al., 2008; Martínez & Martínez, 2006; Sánchez & López, 2008; Urzúa et al., 
2016, 2017). 
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TABLA 1.  
Instrumentos utilizados para evaluar el estrés aculturativo 

Nombre Ítems Formato de 
respuesta Factores Población País de 

estudio Fiabilidad Test-
retest Validez 

Societal Attitudinal, 
Familial, and 
Environmental, 
Acculturative Stress 
Scale  (Mena et al., 
1987). 

17 

Likert desde 1 
(nada estresante) 
hasta 5 
(extremadamente 
estresante). 

Contextos sociales, actitudinales, 
familiares,  ambientales. 

214 estudiantes 
universitarios de Asia, 
Europa, África y 
América. 

Estados 
Unidos. α de 0.89 total. No - 

Acculturative Stress 
Scale for 
International 
Students (Sandhu & 
Asrabadi, 1994). 

36 

Likert desde 1 
(totalmente en 
desacuerdo) hasta 
5 (totalmente de 
acuerdo). 

Discriminación percibida, 
nostalgia, rechazo percibido, 
miedo, choque cultural, estrés 
por el cambio, culpabilidad. 

128 estudiantes 
internacionales de 
Asia, Latinoamérica, 
Oriente Medio, 
Europa y África.   

Estados 
Unidos. - No VdC 

Acculturation Rating 
Scale for Mexican 
Americans (Cuellar 
et al., 1995). 

- Likert. 

Anglo Orientation, Mexican 
Orientation, Marginality, Anglo 
Marginality, Mexican 
Marginality, Mexican American 
Marginality.   

379 estudiantes 
universitarios de 
México.   

Estados 
Unidos. 

α de 0.83 total, 
α 0.68 a 0.91 
para las 
subescalas. 

Sí 
VdC, 
VdCr, 
VCo 

Index of Life Stress 
(Yang & Clum, 
1995).  

31 
Likert desde 0 
(nunca) hasta 3 
(frecuentemente). 

Preocupación por finanzas y 
deseo de permanecer en Estados 
Unidos, dificultades del 
lenguaje, estrés interpersonal, 
estrés por ajuste cultural, deseo 
de volver al propio país, presión 
académica. 

101 estudiantes 
universitarios de Asia. 

Estados 
Unidos. 

α de 0.87 total, 
α 0.70 a 0.82 
para las 
subescalas. 

Sí 
VdC, 
VdCr, 
VCo 
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TABLA 1. CONT. 
Instrumentos utilizados para evaluar el estrés aculturativo 

Nombre Ítems Formato de 
respuesta Factores Población País de 

estudio Fiabilidad Test-
retest Validez 

Acculturative Stress 
Index (Noh & 
Avison, 1996). 

31 

Likert desde 1 
(nunca) hasta 4 
(siempre o casi 
siempre). 

Dificultad del idioma, nostalgia, 
aislamiento social, sociales 
discriminaciones, sentido de 
marginalidad, oportunidades de 
movilidad ocupacional y 
financiera, problemas familiares. 

609 adultos coreanos.    Canadá 

α de 0.91 total, 
α 0.77 a 0.89 
para las 
subescalas. 

No - 

Demands of 
Immigration Scale 
(Aroian et al., 2008). 

22 

Likert desde 5 (de 
acuerdo 
totalmente) hasta 
1 (totalmente en 
desacuerdo). 

Idioma, pérdida, no estar en 
casa, novedad, discriminación, 
ocupación. 

1.647 adultos de la ex 
Unión Soviética. 

Estados 
Unidos. 

α de 0.92 total, 
α 0.82 a 0.95 
para las 
subescalas. 

No 
VdC, 
VdCr, 
VCo 

Multidimensional 
Acculturative Stress 
Inventory (Rodríguez 
et al., 2002). 

36 

Likert desde 1 
(nada estresante) 
hasta 5 
(extremadamente 
estresante). 

Presiones de competencia 
española, presiones de 
competencia en inglés, presión 
aculturativa, presión contra la 
aculturación. 

174 adultos de 
México.  

Estados 
Unidos. 

α de 0.90 total, 
α 0.77 a 0.93 
para las 
subescalas. 

Sí 
VdC, 
VdCr, 

VCo y VP 

Acculturative Stress 
Inventory for 
Children (Suarez-
Morales et al., 2007). 

12 

Likert desde 0 
(no aplica) hasta 
5 (me molesta 
mucho). 

Discriminación percibida, estrés 
relacionado con la migración. 

139 estudiantes 
hispanos de primaria.  

Estados 
Unidos. 

α de 0.82 total, 
α 0.72 a 0.93 
para las 
subescalas. 

Sí 
VdC, 
VdCr, 
VCo 

Barcelona 
Immigration Scale 
(Tomás-Sábado et al., 
2007).  

42 

Likert desde 1 
(totalmente en 
desacuerdo) hasta 
5 (totalmente de 
acuerdo). 

Rechazo, nostalgia, 
desesperanza, discriminación.  92 adultos. España. α de 0.94 total. No VdC, 

VdCon 
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TABLA 1. CONT. 
Instrumentos utilizados para evaluar el estrés aculturativo 

Nombre Ítems Formato de 
respuesta Factores Población País de 

estudio Fiabilidad Test-
retest Validez 

Acculturative stress 
among Latin-
American 
immigrants in Spain 
(Ruiz-Hernández et 
al., 2011). 

24 

Likert desde 0 
(no he tenido este 
problema) hasta 5 
(me ha afectado 
mucho). 

Discriminación y rechazo 
percibido de los autóctonos por 
ser migrante, diferencias con el 
exogrupo, problemas de 
ciudadanía y legalidad, 
problemas de relaciones sociales 
con otros inmigrantes, añoranza 
y nostalgia respecto a personas 
del país de origen, ruptura de la 
familia. 

692 adultos de 
Latinoamérica.  España. 

α de 0.92 total, 
α entre 0.66 a 
0.86 para las 
subescalas. 

No 
VdC, 
VdCr, 
VCo 

Riverside 
Acculturation Stress 
Inventory (Miller et 
al., 2011). 

15 

Likert desde 1 
(totalmente en 
desacuerdo) hasta 
5 (totalmente de 
acuerdo). 

Desafíos laborales, habilidades 
lingüísticas, relaciones 
interculturales, discriminación, 
aislamiento cultural. 

793 adultos de Asia. Estados 
Unidos. 

α de 0.83 total, 
α entre 0.63 a 
0.87 para las 
subescalas. 

Sí 
VdC, 
VdCr, 
VCo 

Coping With 
Acculturative Stress 
in American Schools 
(Castro-Olivo et al., 
2014).  

16 

Likert desde 0 
(no se aplica) 
hasta 4 (siempre 
o casi siempre). 

Discriminación percibida, estrés 
relacionado con el aprendizaje 
del idioma inglés, brecha 
aculturativa familiar, bajo 
sentido de pertenencia escolar y 
de pertenencia a la escuela y 
comunidad. 

148 estudiantes 
secundarios de 
Latinoamérica.  

Estados 
Unidos. 

α de 0.88 total, 
α entre 0.53 a 
0.81 para las 
subescalas. 

Sí 
VdC, 
VdCr, 

VCo, VP 
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TABLA 1. CONT. 
Instrumentos utilizados para evaluar el estrés aculturativo 

Nombre Ítems Formato de 
respuesta Factores Población País de 

estudio Fiabilidad Test-
retest Validez 

Acculturative Stress 
Scale for Chinese 
Students (Bai, 2016).  

32 

Likert desde 1 
(muy 
insatisfecho) 
hasta 5 (muy 
satisfecho). 

Insuficiencia lingüística, 
aislamiento social, 
discriminación percibida, 
presión académica, culpa hacia la 
familia. 

267 estudiantes 
universitarios de 
China. 

Estados 
Unidos. α de 0.93 total  No 

VdC, 
VdCr, 
VCo 

Fuentes de estrés 
aculturativo en la 
infancia y 
adolescencia Breve 
(Urzúa et al., 2019).  

13 

Likert desde 0 
(no he tenido este 
problema) hasta 6 
(me ha afectado 
mucho). 

Añoranza y diferencias con el 
país de origen, adaptación en la 
escuela, familia y relación con 
los pares, experiencias de 
discriminación. 

307 estudiantes de 
primaria y secundaria 
de Perú, Bolivia y 
otras nacionalidades 
sin especificar.  

Chile. 
α entre 0.73 a 
0.78 para las 
subescalas. 

No VdC 

Brief scale for the 
evaluation of 
acculturation stress 
in migrant 
population (Urzúa et 
al., 2021). 

14 

Likert desde 1 
(nada estresante) 
hasta 5 (muy 
estresante). 

Preparación y salida del país de 
origen, preocupaciones 
socioeconómicas, adaptación a la 
sociedad receptora. 

1.309 adultos de 
Colombia y Perú.  Chile. 

ω entre 0.83 a 
0.92 para las 
subescalas.  

No 
VdC, 
VdCr, 
VCo 

Fuente. Elaboración propia. Nota. Sí = el estudio evaluó la confiabilidad test-retest y encontró evidencias favorables. No = el estudio no evaluó la confiabilidad test-retest. Validez de constructo = VdC, 
Validez de criterio = VdCr, Validez concurrente = VCo, Validez predictiva = VP, Validez de contenido = VdCon. 
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2. Método 

El presente estudio posee un enfoque metodológico cuantitativo, con un diseño no experimental. La 
evaluación de la estabilidad temporal, consideró un diseño longitudinal tipo panel. Este estudio fue 
autorizado por el comité de ética de la universidad patrocinante (Res. N.º 21/18).  

2.1. Construcción, adaptación cultural y pilotaje 

Construcción de la escala 

Participantes. El estudio contempló la participación de nueve jueces expertos (PhD) (5 mujeres y 4 
hombres) con experiencia en metodologías y/o migración internacional.  

Procedimientos. Tras una exhaustiva revisión de la literatura sobre estrés aculturativo, se 
identificaron  dos instrumentos con excelentes  propiedades psicométricas para su adopción o adaptación: 
1) La Acculturative Stress among Latin-American Immigrants (Ruiz-Hernández et al., 2011), que consta 
de 24 ítems distribuidos en 6 factores. Estos ítems utilizan un formato de respuesta tipo Likert que va 
desde 0 (No he tenido este problema) a 5 (Me ha afectado mucho), y ha demostrado una consistencia 
interna adecuada en migrantes latinos residentes en España (𝑎	= 0.92). 2) La Barcelona Immigration Stress 
Scale (Tomás-Sábado et al., 2007), que incluye 42 ítems organizados en 4 factores, y usa un formato de 
respuesta tipo Likert de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo), y ha mostrado también 
una consistencia interna adecuada en población migrante en España (𝑎	= 0.94).  

A partir de un análisis de suficiencia teórica y buscando evitar redundancias, se seleccionaron 30 
ítems de la Barcelona Immigration Stress Scale (Tomás-Sábado et al., 2007) y 10 ítems de la Acculturative 
Stress among Latin-American Immigrants (Ruiz-Hernández et al., 2011). A partir de esta selección y, por 
sugerencia de los jueces, se crearon 6 ítems ad-hoc. 

Instrumentos. La escala desarrollada consta de 46 ítems que debían ser respondidos usando un 
formato tipo Likert desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). Esta escala está diseñada para evaluar aspectos 
intrapersonales, interpersonales y socio-estructurales, donde puntuaciones altas indican una mayor 
presencia de este tipo de estrés. Para garantizar la coherencia, suficiencia y claridad de los ítems, los jueces 
hicieron una evaluación de estos aspectos para cada ítem. Se empleó la V de Aiken (Aiken, 1985) para 
cuantificar estas evaluaciones y el acuerdo inter-juez. Los ítems que obtuvieron valores superiores a 0.80 
fueron aceptados directamente. Aquellos con valores entre 0.65 y 0.79 fueron sometidos nuevamente a 
revisión por los jueces, y los que registraron valores inferiores a 0.65 fueron eliminados. Como resultado 
de este proceso, cuatro ítems fueron descartados por presentar valores inferiores a 0.65.  

Adaptación cultural y pilotaje  

Participantes. Mediante un muestreo por conveniencia, se seleccionaron a seis migrantes 
provenientes de Venezuela, Colombia y Haití (dos por nacionalidad) 

Instrumento. Se utilizó la versión preliminar de la Escala de Estrés Aculturativo (EEA), adaptada 
previamente. 

Procedimiento y análisis de datos. Utilizando la técnica think-aloud (Miller et al., 2014) en 
entrevistas cognitivas, se evaluó la idoneidad, el significado y la claridad de los 42 ítems resultantes de la 
etapa previa, así como las instrucciones de la escala. Este proceso llevó a la eliminación de tres ítems: 
Extraño la cultura de mi país, Siento que he abandonado a mi familia, Mi familia se ha roto debido a la 
emigración. Además, se efectuaron modificaciones en la redacción de los ítems restantes como de las 
instrucciones de la escala. Tras estos ajustes, la versión adaptada de la EEA quedó conformada por 39 ítems. 
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2.2. Evaluación de las propiedades psicométricas  

Participantes. En el estudio participaron 283 migrantes, seleccionados mediante un muestreo no 
probabilístico  de tipo “bola de nieve”. Los criterios de inclusión fueron: tener 18 años o más, ser migrante 
originario de Venezuela, Colombia o Haití, y residir actualmente en la región de La Araucanía, excluyendo 
a turistas y haitianos que no tuviesen un dominio comprensivo del español. La edad de los participantes 
varió entre los 18 y 72 años (M = 34.4, SD = 9.53). De ellos, un 83% provenían de Venezuela, un 13% de 
Colombia y el 4% restante de Haití. La primera evaluación tuvo lugar de julio a noviembre de 2021, y la 
segunda, tras 10 meses, se llevó a cabo de octubre de 2022 a febrero de 2023. Una descripción más detallada 
se encuentra en la Tabla 2. 

TABLA 2. 
Descriptivos de las muestras del estudio 

Variable Tiempo 1 (n = 283) Tiempo 2 (n = 264) 

Edad (años) 34,4 (9,53) 46,4 (9,53) 

Meses en Chile  32,12 (22,4) 58,9 (73,5) 

Sexo    

  Masculino 33% (94) 32% (81) 

  Femenino 67% (189) 68% (176) 

Estado Civilª   

  Soltero  47% (135) 44% (117) 

  Casado  24% (69) 25% (67) 

  Divorciado 2% (7) 3% (8) 

  Separado de hecho 3% (8) 3% (8) 

  Conviviendo 23% (64) 25% (64) 

Nivel educacional    

  Secundaria completa o inferior  30% (84) 29% (77) 

  Universitaria completa o incompleta 62% (177) 63% (166) 

  Posgrado  8% (22) 8% (22) 

Nivel Socioeconómico   

  Bajo, medio bajo  55% (158) 50% (133) 

  Medio  42% (120) 48% (126) 

  Alto, medio alto 3% (5) 2% (5) 

Nacionalidad   

  Colombia 13% (36) 13% (33) 

  Venezuela 83% (235) 84% (223) 

  Haití 4% (12) 3% (8) 

Nota. a Esta variable presenta datos perdidos. 

Instrumentos. Los participantes debieron responder un cuestionario de auto-reporte que contenía 
variables sociodemográficas y escalas sobre su migración. 

Escala de Estrés Aculturativo. Se utilizó la versión adaptada. Esta escala está compuesta por 39 ítems 
tipo Likert desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). Altos puntajes revelan mayor presencia de estrés 
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aculturativo. Para demostrar la estabilidad de la escala, se administró nuevamente a los mismos 
participantes, logrando un 93% de retención. 

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21). Se utilizó la versión validada en español de 
Antúnez & Vinet (2012)1, la cual presenta propiedades psicométricas excelentes, según Nunnaly & 
Bernstein (1994):	𝑎 = 0.91. Esta escala está compuesta por 21 ítems tipo Likert desde 0 (No describe nada 
de lo que me pasó o sentí en la semana) hasta 3 (Sí, esto me pasó mucho, o casi siempre). La escala evalúa 
síntomas de depresión (e.g., “no podía sentir nada positivo”), ansiedad (e.g., “me di cuenta que tenía la boca 
seca”) y estrés (e.g., “me costó mucho calmarme”) durante la última semana. A mayor puntaje, mayor 
presencia de la sintomatología. Estas medidas mostraron una excelente confiabilidad para la subescala de 
depresión (𝜔McDonald = 0.89), ansiedad (𝜔McDonald = 0.88) y estrés (𝜔McDonald = 0.90).  

Recolección de Datos. Se contactaron agrupaciones migrantes para difundir la invitación. El proceso 
se realizó en una plataforma online, estipulando el objetivo del estudio y resguardos éticos en el 
consentimiento informado. El tiempo en responder el cuestionario fue de 20 minutos, siendo retribuido 
con $7.000 pesos chilenos (8 USD). Luego de 10 meses, se contactó a los mismos participantes. El tiempo 
en responder fue de 15 minutos, siendo retribuido con $10.000 pesos chilenos (12 USD). 

Análisis de Datos. Se realizaron análisis de frecuencia, descriptivos y correlación en el software SPSS, 
versión 25.0 (International Business Machines, 2017). Para proveer evidencias de validez de constructo, se 
realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) con el software Factor Analysis (Ferrando & Lorenzo-Seva, 
2017). A raíz de la naturaleza ordinal de los datos, fueron utilizadas matrices policóricas con una estimación 
de Robust Diagonally Weighted Least Squares. Estos análisis consideraron el Parallel Analysis para determinar 
la extracción de factores (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011) y una rotación Normalized Varimax, pues 
las correlaciones entre los ítems fueron < 0.70. La adecuación de la matriz de datos fue evaluada con el 
indicador de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO > 0.60) y la prueba de esfericidad de Bartlett (p < 0.05). Luego, 
aunque no es lo óptimo, se buscó confirmar esta estructura con las respuestas de los participantes tras de 
10 meses. Así, se utilizó un análisis factorial confirmatorio (AFC), el cual fue evaluado siguiendo los 
criterios convencionales de ajuste: χ2, el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de Tucker-Lewis 
(TLI), la raíz cuadrada del error medio de aproximación (RMSEA) con su intervalo de confianza al 90%, 
y la raíz cuadrada de los residuos medios estandarizados (SRMR). Estos índices se interpretaron utilizando 
criterios conservadores de bondad de ajuste: CFI y TLI > 0.95 y RMSEA y SRMR ≤ 0.06 (Marsh et al., 
2004). 

Luego, para evaluar la consistencia interna, se usó el coeficiente Alfa Ordinal (α) (Ferrando & 
Lorenzo-Seva, 2016); mientras que, para evaluar la estabilidad temporal de la escala, se usó el coeficiente 
de correlación de Spearman. Adicionalmente, se compararon las medias de la EEA en tiempo 1 y 2, usando 
la prueba t de muestras relacionadas. Finalmente, para proveer evidencias a partir de asociaciones con la 
escala DASS-21, se usó el coeficiente de correlación de Spearman. 

3. Resultados 

3.1. Evidencias de validez de constructo  

Se realizó un AFE para determinar la estructura subyacente a los 39 ítems resultantes de la 
adaptación. Siguiendo las recomendaciones de Hair et al. (2006), se eliminaron aquellos ítems con cargas 
factoriales inferiores a 0.40, comunalidades inferiores a 0.30, y aquellos que se agruparon en factores sin 
coherencia teórica. Este proceso llevó a la eliminación de 14 ítems, dejando la escala final compuesta por 
25 ítems.  

 

1 Se elaboró una versión en creole para los participantes de Haití, adaptada a través de traducción-retrotraducción en la que 
participaron personas de origen haitiano que hablaban fluidamente español. La traducción se realizó de manera independiente, siendo 
comparadas las versiones en función de similitudes y diferencias. Un juez experto fue consultado para resolver discrepancias.  
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Los indicadores de KMO y Bartlett entregaron evidencia favorable para factorizar la matriz de datos 
(KMO = 0.85, c2 (300) = 3141.10, p < 0.05). La estructura encontrada agrupó los 25 ítems en tres factores, 
cuyas cargas factoriales estaban sobre 0.40 y comunalidades mayores a 0.31. Esta solución explicó un 62% 
de la varianza total. La confiabilidad de cada factor fue buena, como se muestra en la Tabla 3. El primer 
factor, denominado “Dificultades de integración”, incluyó 14 ítems y su contenido se relacionó con las 
dificultades de adaptación a la cultura chilena y la pérdida de la cultura de origen, destacando tensiones 
interpersonales con chilenos y las consecuencias emocionales que generan estas tensiones. El segundo factor 
“Nostalgia por el país de origen”, compuesto por tres ítems, se enfocó en la añoranza por las costumbres 
culturales del país de origen, incluyendo aspectos intrapersonales como emocionalidad negativa y 
sentimientos de culpa relacionados con la decisión de migrar y su impacto familiar. Finalmente, el tercer 
factor, “Barreras estructurales para la migración”, agrupó ocho ítems y abordó los menores accesos a 
derechos sociales y problemas estructurales en Chile como país anfitrión. 

TABLA_3.  
AFE de la Escala de Estrés Aculturativo 

Carga factorial 

Ítems Factor 1 Factor 2 Factor 3 

1__Me siento presionado por los/as chilenos/as por adoptar su estilo de 
vida  0.737   

2__Siento que no pertenezco a esta sociedad  0.721   

3__No creo que pueda soportar mucho tiempo seguir viviendo en Chile  0.707   

4__No me siento bien viviendo en Chile  0.665   

5__Me afectan las diferencias entre mi cultura y la de Chile  0.663   

6__Siento que para triunfar (tener éxito) en Chile debo renunciar a mi 
cultura 0.655   

7__Desde que llegué a Chile mi vida ha empeorado  0.633   

8__Me es difícil seguir el ritmo de vida y las costumbres que tienen los 
chilenos/as 0.617   

9__Me molesta que los chilenos/as no entiendan mi cultura  0.610   

10_Me ha costado adaptarme a Chile  0.607   

11_No me siento aceptado/a en Chile 0.593   

12_No confío en los/as chilenos/as 0.550   

13_He tenido problemas con otras personas viviendo en Chile 0.507   

14_Tengo pocas relaciones sociales en Chile 0.468   

15_Me siento mal cuando pienso en todo lo que dejé en mi país  0.745  

16_Extraño las costumbres de mi país  0.691  

17_Me siento mal por haber afectado a mis seres queridos con la 
decisión de emigrar  0.610  

18_Los extranjeros/as tienen menos derechos sociales   0.790 

19_Los extranjeros/as tienen menor acceso a salud   0.719 

20_Los extranjeros/as tenemos peores condiciones laborales   0.639 

21_Me costó mucho regularizar mi situación en Chile   0.615 

22_Me ha costado encontrar trabajo por ser extranjero/a   0.577 

23_Me preocupa que me puedan expulsar de Chile en cualquier 
momento   0.530 
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TABLA_3. CONT. 
AFE de la Escala de Estrés Aculturativo 

Carga factorial 

Ítems Factor 1 Factor 2 Factor 3 

24_Me costó mucho encontrar una vivienda en Chile   0.527 

25_Tengo miedo de fracasar en Chile   0.432 

  α ordinal 0.937 0.875 0.916 

  Varianza explicada (%) 44.16 9.607 8.201 

 

Usando los datos de los mismos participantes en una segunda medición, se confirmó la estructura 
previamente identificada. Los resultados de este análisis mostraron excelentes indicadores de ajuste: c2 

(272) = 562.163, p < 0.05, CFI = 0.981, TLI = 0.979, RMSEA = 0.064 (0.056-0.071), SRMR = 0.061, 
como se puede observar en la Figura 1. 
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FIGURA_1. 
AFC de la Escala de Estrés Aculturativo 

 

3.2. Consistencia interna y estabilidad  

Los coeficientes de fiabilidad para los tres factores de la escala fueron buenos: dificultades de 
integración (α = 0.93), nostalgia por el país de origen (α = 0.87) y barreras estructurales para la migración 
(α = 0.91). En cuanto a la estabilidad de la escala evaluada mediante test-retest, los resultados indicaron 
que los factores fueron  consistentes temporalmente:  dificultades de integración (𝜌 = 0.571, p < 0.05), 
nostalgia por el país de origen (𝜌 = 0.508, p < 0.05), barreras estructurales para la migración (𝜌 = 0.615, 
p < 0.05). 

Adicionalmente, se ejecutaron análisis descriptivos y de comparación de medias para examinar la 
evolución longitudinal del estrés aculturativo. En estos análisis, se encontraron diferencias significativas 
entre las medias de los tres factores. Los resultados mostraron un aumento significativo en el estrés 
aculturativo asociado a las dificultades de integración (t = -4.80, gl = 263, p < 0.05), a la nostalgia por el 
país de origen (t = -5.65, gl = 263, p < 0.05) y a las barreras estructurales para la migración (t = -3.46, gl = 
263, p < 0.05). Además, los valores de la d de Cohen indican que estos cambios en el estrés aculturativo 
presentan una magnitud moderada.  Una descripción más detallada se puede encontrar en la Tabla 4. 

TABLA_4. 
Estadísticos descriptivos y análisis de comparación de medias de los tres factores del estrés 

aculturativo 

Tiempo 1 M(DE) Tiempo 2 M(DE) 

Factor 1: Dificultades de integración 1.87 (0.65) 2.11 (0.70) t(263) = -6.18, p < 0.001, 
d = 0.380 

Factor 2: Nostalgia por el país de 
origen 3.23 (0.95) 3.51 (0.89) t(263) = -4.92, p < 0.001, 

d = 0.303 

Factor 3: Barreras estructurales para 
la migración 2.39 (0.88) 2.57 (0.90) t(263) = -3.79, p < 0.001, 

d = 0.233 

i15 

i16 

i17 

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

i18 

i19 

i20 

i21 

i22 

i23 

i24 

i25 

0.74 

0.69 

0.61 

0.74 

0.47 0.31 

0.79 

0.71 

0.63 

0.61 

0.57 

0.53 

0.52 

0.43 

F2: Nostalgia por 
el país de origen 

F1: Dificultades 
de integración 

F3: Barreras 
estructurales 
migración 

0.73        0.72         0.70           0.66         0.66       0.65        0.63        0.61         0.61        0.60        0.59        0.55       0.50     0.46 
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3.3. Evidencias de validez a partir de asociaciones con DASS-21 

Con el objetivo de proporcionar evidencias de validez basadas en asociaciones con variables 
relevantes, se analizó la relación entre los tres factores de la EEA-25 con las puntuaciones de depresión, 
ansiedad y estrés del DASS-21. Se observaron correlaciones positivas de magnitud medias entre todas las 
escalas. Sin embargo, la correlación entre el factor de nostalgia por el país de origen y las puntuaciones de 
estrés fue de magnitud débil. Estos resultados están detallados en la Tabla 5. 

TABLA 5.  
Correlación de Spearman entre la EEA-25 y DASS-21 

4. Consideraciones finales 

El objetivo estudio fue construir y adaptar culturalmente una escala, evaluando sus propiedades 
psicométricas, para medir el estrés aculturativo en migrantes latinoamericanos intra-regionales en Chile. 
Como resultado final, se desarrolló un instrumento de 25 ítems que reveló una estructura de tres factores: 
dificultades de integración, nostalgia por el país de origen y barreras estructurales para la migración. Este 
instrumento es clave para identificar aspectos esenciales del estrés aculturativo. Además, presentó una 
consistencia interna adecuada, estabilidad temporal confirmada a través de pruebas test-retest, y se 
encontraron asociaciones moderadas con puntuaciones de depresión, ansiedad y estrés. Finalmente, se 
presentó evidencia que sugiere un incremento en los tres factores del estrés aculturativo a lo largo del 
tiempo.  

En la etapa de construcción de esta escala, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre 
estrés aculturativo para proporcionar evidencia de contenido y se seleccionaron instrumentos con 
propiedades psicométricas adecuadas: Barcelona Immigration Stress Scale y la Acculturative Stress among 
Latin-American Immigrants (Ruiz-Hernández et al., 2011; Tomás-Sábado et al., 2007). El proceso de 
adaptación implicó escoger ítems característicos del estrés aculturativo, evitando redundancias y 
enfocándose en  elementos particulares del proceso de aculturación en Chile (Baeza-Rivera et al., 2022c; 
Baeza-Rivera et al., 2022d). El bagaje teórico de los jueces expertos (Aiken, 1985) y las entrevistas 
cognitivas a migrantes fueron fundamentales para entender cómo comprendían las preguntas (Miller et al., 
2014), lo que permitió refinar la escala, asegurar su rigurosidad y reportar excelentes propiedades 
psicométricas. Este proceso no solo optimiza la evidencia científica disponible en el contexto 
latinoamericano, sino que, además, considera las características del proceso de migración y las 
particularidades de los migrantes en Chile (Baeza-Rivera et al., 2022e). 

La estructura factorial de la EEA-25 agrupó a sus ítems en por tres factores: dificultades de 
integración, nostalgia por el país de origen y barreras estructurales para la migración, lo cual es consistente 
con la literatura científica (Bekteshi & van Hook, 2015; Fajardo et al., 2008; Martínez & Martínez, 2006; 
Sánchez & López, 2008; Urzúa et al., 2016, 2017). Cada uno de estos factores reportó buena consistencia 
interna y adecuada estabilidad temporal con sus puntuaciones en el tiempo 2.  

El análisis de los datos descriptivos de cada factor reveló que las medias de dificultades de integración, 
nostalgia por el país de origen y barreras estructurales para la migración aumentaron significativamente. 
Aunque estos resultados son contrarios a lo sugerido por estudios anteriores (Ghaffarian, 1998; Ugalde-
Watson et al., 2010), una posible explicación podría estar vinculada a las repercusiones de la COVID-19 
(Manríquez-Robles, 2022). La pandemia, además de impactar los procesos de integración, generó más 
barreras estructurales para aquellos en etapas de adaptación y aumentó la percepción de impredecibilidad 
debido a la escalada en los casos y muertes por COVID-19. Como consecuencia, es probable que las 

Factores DASS-21 EA Factor 1 EA Factor 2 EA Factor 3 EA General 

Depresión 0.52 0.19 0.43 0.51 

Ansiedad 0.46 0.20 0.38 0.45 

Estrés 0.50 0.16 0.42 0.48 
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personas se hayan sentido más vulnerables a la nostalgia por sus seres queridos y culpables de haber 
emigrado, enfrentándose a la incertidumbre de no saber si podrían reunirse nuevamente en el futuro 
(Blukacz, Cabieses, et al. 2022; Blukacz. Carreño et al., 2022; Bojorquez et al., 2021). 

Respecto a la  evidencia de validez de la EEA-25 a través de su asociación con el malestar emocional 
(DASS-21), se encontraron resultados consistentes con la literatura (Baeza-Rivera et al., 2022a; Bekteshi 
& van Hook, 2015; Urzúa et al., 2016, 2017, 2021). Se observó una relación directa y positiva con los 
niveles de ansiedad, depresión y estrés. Específicamente, las dificultades de integración mostraron las 
asociaciones más fuertes con el DASS-21. Esto podría explicarse por los retos inherentes a la adaptación a 
una nueva cultura, que implica integrarse a un nuevo sistema de normas y valores, y lidiar con la pérdida 
o conservación de elementos de la cultura originaria (Berry, 1997), lo que puede repercutir negativamente 
en la salud (Fajardo et al., 2008; Hsueh et al., 2015; Martínez & Martínez, 2006; Sánchez & López, 2008). 
Además, se encontró una relación moderada entra las barreras estructurales y los puntajes de depresión, 
ansiedad y estrés. Esto podría atribuirse a la inadecuada difusión de información por parte de organismos 
públicos, el desconocimiento sobre el acceso a derechos sociales, cambios en los marcos jurídicos (Avaria 
et al., 2021) y las tensiones intergrupales entre chilenos y migrantes, exacerbadas por actitudes xenófobas 
y la falta de políticas estatales adecuadas (Cambero, 2022; Connectas, 2021; Valenzuela-Vergara, 2020). 
Finalmente, en cuanto a la relación entre la nostalgia por el país de origen y los síntomas de ansiedad, 
depresión y estrés, se encontraron las correlaciones más bajas. Esto podría explicarse por el hecho de que, 
a pesar de la añoranza característica de la nostalgia, los migrantes suelen priorizar sus expectativas y 
objetivos al migrar. Estos objetivos, que a menudo están enfocados en mejorar las condiciones de vida de 
sus familias y seres queridos en el país de origen, pueden tener más peso que el coste emocional asociado a 
la nostalgia.  

En síntesis, el estrés aculturativo es un constructo fundamental en los  procesos de migración, con 
importantes implicaciones para la salud mental (Schwartz et al., 2022; Urzúa et al., 2021). Por ello, contar 
con instrumentos precisos y culturalmente pertinentes es esencial para medirlo adecuadamente en diversos 
contextos. En Latinoamérica, los instrumentos disponibles para evaluar el estrés aculturativo son limitados 
y no siempre cuentan con las propiedades psicométricas y la pertinencia cultural necesarias. En este sentido, 
la EEA-25 representa un avance significativo, ofreciendo pertinencia cultural, evidencias de confiabilidad, 
validez y estabilidad temporal, además de ser de rápida aplicación y abarcar las dimensiones principales del 
estrés aculturativo en migrantes latinoamericanos en Chile. Así, esta investigación aporta un valioso 
conocimiento para comprender la migración y su impacto en migrantes.  

Aunque este estudio aporta valiosos hallazgos, no está exento de  limitaciones. La recolección de 
datos se llevó a cabo en línea debido a las restricciones impuestas por la COVID-19. Esta modalidad pudo 
haber limitado el tamaño de la muestra debido a la reticencia de los migrantes a compartir información 
personal en un entorno digital. Esto, aún cuando se tomaron todas las medidas éticas necesarias para 
garantizar la confidencialidad de sus datos y sobre su estado migratorio. Futuras investigaciones deberán 
encontrar soluciones al sesgo de autoselección para optimizar la generalización de resultados. Además, es 
importante considerar las características de la muestra de este estudio, que estuvo predominantemente 
compuesta por participantes de género femenino, con niveles socioeconómicos bajos y de origen 
venezolano. Es esencial que futuros estudios busquen incluir muestras más heterogéneas para obtener una 
visión más amplia y representativa de la población migrante en Chile. Otra limitación se relaciona con el 
uso de los mismos participantes en dos momentos distintos para confirmar la estructura de la EEA-25. 
Aunque este método no es el ideal y futuros estudios deberán buscar confirmar esta estructura con 
diferentes muestras de migrantes, es importante abordar estos análisis con cautela. No obstante, 
proporcionan una evaluación preliminar y útil para la confirmación tentativa de la estructura de esta escala.  

La aculturación es un fenómeno con importantes consecuencias para migrantes y países anfitriones. 
Comprender cómo migrantes vivencian el estrés aculturativo es crucial, ya que proporciona información 
valiosa para abordar los desafíos de la migración y orientar esfuerzos para desarrollar políticas que 
promuevan la integración efectiva de los migrantes en Chile.  
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