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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

resiliencia, discriminación percibida y bienestar psicológico en venezolanos 

residentes en Lima Metropolitana. Además, posee un enfoque cuantitativo de tipo 

básico correlacional con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra 

fue de 300 inmigrantes venezolanos que residen en Lima Metropolitana. Por otra 

parte, las pruebas que se utilizaron en el proceso de recolección de datos fueron la 

escala de resiliencia en inmigrantes venezolanos, la escala de bienestar psicológico 

y la escala de discriminación global percibida. Los resultados mencionan que se 

encontraron correlaciones significativas entre la resiliencia, el bienestar psicológico 

y la discriminación percibida. Se confirmó que existe una correlación moderada y 

positiva entre la resiliencia y el bienestar psicológico (p-valor < 0.000). Además, se 

observó una relación inversa y débil entre la resiliencia y la discriminación percibida 

(p-valor = 0.011). Sin embargo, no se encontró una relación significativa entre la 

variable de discriminación percibida y el bienestar psicológico (p-valor > 0.05). 

Palabras Clave: Resiliencia, discriminación percibida, bienestar psicológico. 
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Abstract 

The general objective of this study was to determine the relationship between 

resilience, perceived discrimination and psychological well-being in Venezuelan 

residents of Metropolitan Lima. In addition, it has a quantitative approach of a basic 

correlational type with a non-experimental cross-sectional design. The sample 

consisted of 300 Venezuelan immigrants residing in Metropolitan Lima. On the other 

hand, the tests used in the data collection process were the resilience scale in 

Venezuelan immigrants, the psychological well-being scale and the perceived global 

discrimination scale. The results mention that significant correlations were found 

between resilience, psychological well-being and perceived discrimination. It was 

confirmed that there is a moderate and positive correlation between resilience and 

psychological well-being (p-value < 0.000). In addition, an inverse and weak 

relationship was observed between resilience and perceived discrimination (p-value 

= 0.011). However, no significant relationship was found between the perceived 

discrimination variable and psychological well-being (p-value > 0.05). 

Keywords: Resilience, perceived discrimination, psychological well-being. 
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I. INTRODUCCIÓN

La situación en Venezuela empeora día a día y, si bien todos conocemos la

crisis financiera que enfrenta el país, el estudio de Human Rights Watch detalla que 

la mayoría de los centros hospitalarios de Venezuela están experimentando una 

grave escasez de medicamentos. En esta situación de falta de insumos, muchos 

trabajadores médicos han tenido que protestar y pedir al gobierno que resuelva 

estas dificultades, sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha podido ayudar a los 

enfermos con enfermedades crónicas, no ha ofrecido ninguna solución para brindad 

una calidad de atención. En estos últimos años, la falta de alimentos se ha 

incrementado provocando que muchos niños presenten signos de malnutrición 

severa en Venezuela. Como resultado de todas estas condiciones, los venezolanos 

han emigrado en gran número con el propósito de lograr una mejor calidad de vida 

(Torres y Naranjo, 2019). 

La migración de personas de nacionalidad venezolana a otros países ha sido 

explicada desde distintas perspectivas. En primer lugar, afirma que es económico 

debido a la enorme brecha productiva y salarial que existe hoy en día entre 

Venezuela y otros países sudamericanos. Segundo, es lo político dado que los 

derechos humanos de los venezolanos no tienen garantías debido al régimen 

instaurado por el expresidente Hugo Chávez y mantenido por Nicolás Maduro. En 

tercer lugar, lo social, ya que la mayoría de los venezolanos salen del país con el 

deseo de reunirse con sus seres queridos o simplemente en busca de nuevas 

experiencias (Zuleyman, 2020). 

En los últimos cinco años, la dinámica migratoria de Venezuela ha cambiado 

significativamente. Un país que migra significativamente de un país que 

históricamente ha atraído a individuos de distintos rincones del planeta, como 

ocurrió con Colombia. Por lo tanto, tres años fueron suficientes para que el balance 

migratorio de dicho país pasara de positivo a negativo. Los números siempre están 

cambiando. Según estimaciones recientes, la población migrante y refugiada de 

Venezuela superó los 3 millones a fines de 2018 y, de continuar la tendencia, esta 
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población podría alcanzar los 5,3 millones para el mes de diciembre del 2019 

(Gandini y Lozano, 2019). 

 

Asimismo, los informes de organismos multilaterales confirman que el 

fenómeno migratorio de personas con nacionalidad venezolana es una de las 

mayores adversidades a las que ha hecho frente América Latina. De tal manera 

que, en el mes de junio del 2019, un cálculo del sitio web venezolano de refugiados 

y migrantes reportó que había 3,2 millones de individuos venezolanos en varios 

países de Latinoamérica. Este número ha superado los 5 millones a principios de 

2020. Esto corresponde al 17% de la población del país (Paz et al.,2021). 

El Perú, hasta la actualidad, está recibiendo a miles de inmigrantes 

venezolanos en su territorio. Al respecto, la Superintendencia Nacional de 

Migraciones (MIGRACIONES, 2021), hasta septiembre, la cantidad de población 

venezolana que residía en Perú era de 1.286.464, siendo el segundo país en tener 

mayor cantidad de venezolanos. Por lo tanto, es una población considerable que 

desde hace unos años atrás viene manteniendo contacto con la ciudadanía 

peruana. 

 

Por esta razón, se hace relevante el estudio, ya que el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2018) en su investigación hacia los venezolanos 

migrantes que residen en Perú señaló que sufrieron de experiencias de 

discriminación, las cuales se presentaron principalmente: en la calle o lugares 

públicos (64,9%), en su ámbito de laboral (48,1%), en el medio de transporte 

(25,6%), en donde residen (10,9%), en una institución educativa (6,7%) y en un 

centro de salud (3,4%). 

Para ello menciona que la discriminación es definida como el trato 

menosprecio por diferentes motivos. Es una acusación sesgada a un individuo con 

ciertas cualidades, otorgándole un estatus o un complejo de inferioridad (Castillo, 

2019). También, la discriminación significa distinguir, excluir, restringir o priorizar a 

los sujetos en función de ciertas características (sexo o raza) con la finalidad de 

minimizar o impedir la práctica de sus derechos. Del mismo modo, desde una 
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perspectiva sociológica, la discriminación es una agrupación de prácticas que 

niegan o limitan la igualdad de trato y tienen consecuencias desiguales para 

determinados grupos sociales y conducen a la privación de derechos (Solís y 

Martínez, 2022). 

La discriminación es como un factor estresante que consiste en recibir un 

trato diferente o negar oportunidades en función de la pertenencia a un grupo, el 

acceso a condiciones de vida y el ejercicio de derechos donde las medidas 

discriminatorias son mínimas, lo que dificulta el desarrollo de las capacidades de los 

inmigrantes, que en última instancia puede conducir a amenazas al desarrollo de 

habilidades y proyectos de los inmigrantes en el país de refugio (Urzúa et al., 2019). 

Asimismo, la discriminación puede conducir a una reducción del sentido de la vida 

de la persona por lo que la autoestima disminuye y se produce un debilitamiento del 

funcionamiento individual y social (Mera et al., 2020). Además, la migración puede 

desencadenar problemas asociados a la salud mental, en otras palabras, la 

migración es un evento de vida desafiante o amenazante conllevando a situaciones 

estresantes que evalúa adaptabilidad de las personas (Salaberria y Sánchez, 2017, 

como se citó en Pérez, 2020). 

Por consiguiente, el bienestar psicológico (BP) es considerado como un 

funcionamiento óptimo del individuo el cual está desarrollado entorno a dos 

principales indicadores para su buen funcionamiento, los cuales son: crecimiento 

personal y capacidades del individuo (Ryff, 2014, como se citó en García et al., 

2020). En conclusión, se infiere que el BP es el estado de vida plena en el cual se 

encuentra un sujeto, la cual implica comprometerse con las metas y retos 

propuestos siendo congruentes con los principios y valores personales. 

Por último, la resiliencia es la capacidad clave para prosperar frente a 

experiencias adversas y dolorosas que permite alcanzar un estado de salud 

psicosocial equilibrado (Ciaramella, 2021). Por lo tanto, se concluye que la 

resiliencia es la habilidad de un ser humano para adaptarse y afrontar los desafíos 

de manera efectiva. Asimismo, Espinoza y Ore (2017, como se citó en Domínguez, 

2021) refiere que existen muchas causas de porque las personas migran a otros 
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países. No obstante, los grupos de migrantes no surgen únicamente por razones 

internas como el malestar social, la violencia, la inflación, la falta de trabajo, sino 

que también pueden ir acompañados de fortalezas internas y objetivos que impulsan 

la superación y el crecimiento personal a pesar de los problemas que cada individuo 

o familia presenta.

Un estudio llevado a cabo por Játiva (2020) refiere que la mayoría de los 

inmigrantes venezolanos son sujetos de bajos recursos económicos que buscan 

nuevas perspectivas y una vida con mejor calidad en diferentes países de América 

lo cual el autor hace énfasis que estas actitudes que manifiestan estas personas 

son consideradas comportamientos resilientes debido a los diversos problemas que 

cada uno pueda presentar a nivel personal, económico y social. 

Entonces, la pregunta de investigación buscará responder la siguiente 

problemática ¿Cuál es la relación entre la resiliencia, discriminación percibida y 

bienestar psicológico en venezolanos de Lima metropolitana 2023? 

La justificación del presente estudio se sustenta desde tres ámbitos de 

trabajo: teórico, practico y metodológicos. Con respecto al aporte teórico, se tiene 

poca información en cuanto a la relación de las variables lo cual beneficiaria a 

posteriores estudios para generar reflexión y debate a académico de la información 

brindada. Con respecto a la justificación practica los resultados hallados 

contribuirán para contrarrestar los efectos que produce la discriminación percibida 

en venezolanos. En cuanto a la justificación metodológica, los instrumentos 

utilizados contaran con validez y confiabilidad lo cual permitirá que sean utilizados 

en próximas investigaciones, con respecto a la justificación social, hoy en día 

muchos ciudadanos de nacionalidad venezolana padecen diferentes tipos de 

violencia y discriminación por parte de la población del país donde se encuentran 

refugiados debido a que existen prejuicios y estereotipos hacia estas personas por 

este motivo son violentados de forma psicológica y física provocando situaciones 

desagradables y la disminución de la valoración de sí mismo. 
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En ese sentido, el estudio tendrá como objetivo general determinar la 

relación entre resiliencia, discriminación percibida y bienestar psicológico en 

venezolanos residentes en Lima Metropolitana. Por otro lado, los objetivos 

específicos serán los siguientes: (a) conocer la relación entre discriminación 

percibida y las dimensiones de resiliencia de las personas venezolanas residentes, 

(b) identificar la relación entre discriminación percibida y las dimensiones de 

bienestar psicológico en venezolanos residentes. 

 

Por último, como hipótesis general del estudio se plantea que existe 

relación significativa entre la resiliencia, discriminación percibida y bienestar 

psicológico en venezolanos residentes de Lima Metropolitana. En cuanto a las 

hipótesis específicas, se plantean las siguientes: (a) Existe relación entre 

discriminación percibida y las dimensiones de resiliencia en venezolanos 

residentes; y (b) Existe relación entre discriminación percibida y las dimensiones 

de bienestar psicológico en venezolanos residentes. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el presente trabajo, no se encontraron numerosas investigaciones que

aborden las variables tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de una 

búsqueda exhaustiva, no se halló la cantidad suficiente de antecedentes necesarios 

según los requisitos de la universidad. Es importante destacar que la variable de 

discriminación percibida es relativamente reciente, lo cual limita la disponibilidad de 

estudios sobre este tema en particular. Además, el enfoque de la muestra se centra 

en la población venezolana, lo que aún más reduce la cantidad de información 

disponible en relación con nuestro estudio. 

A continuación, se presentan estudios previos que abordan una variable 

similar o variables relacionadas a las que estamos investigando, con el objetivo de 

proporcionar una base sólida para respaldar nuestra investigación actual. 

A nivel nacional, Arana y Espinosa (2020) en su estudio cuantitativo 

correlacional explora la relación de los estilos aculturativos y la discriminación 

percibida en la percepción de ciudadanía de 133 inmigrantes venezolanos en Lima 

entre el rango de edades de 18 a 52 años. Se emplearon los instrumentos de escala 

de aculturación, cuestionario de percepción de discriminación y escala de 

experiencia de ciudadanía. Los resultados revelan que la discriminación percibida 

se relaciona negativamente con las tres componentes de ciudadanía percibida: 

percepción de ciudadanía eficaz r= -.29, p<.01; membresía social r=-.23, p<.05; y 

sentimiento de igualdad democrática r=-.29, p<.01. Por último, la relación que 

presenta la percepción de discriminación dirigida el grupo con los estilos 

aculturativos es significativa (f=4.26, η²= .10, p<.01). 

A nivel internacional, Ubacha y Santacana (2016) desarrollaron un estudio 

cuantitativo correlacional que tuvo como fin examinar la discriminación percibida y 

su relación con los enfoques de adaptación y la salud mental en la población 

migrante. En esta, evaluaron a 355 personas, entre el rango de edades de 18 y 58 

años. Utilizaron como instrumento de medición la escala de discriminación personal 

percibida, escala de discriminación grupal percibida, Coping Responses Inventory- 
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Adult Form y Talbieh Brief Distress Inventory. Los autores hallaron que la 

percepción de discriminación grupal (X= 6.24, DT = 1.66) es significativamente 

superior (t(274) = 4.54; p< .001; d de Cohen = .31) a la percepción de 

discriminación individual (X = 5.70, DT = 1.78), demostrando que la mayor 

discriminación la perciben al grupo en conjunto que a ellos mismos. Por otro lado, 

se evidenció que la discriminación individual se vinculaba significativamente con los 

índices de depresión (r=.15, p<.01), especialmente en mujeres (r=.18, p<.01. En un 

grupo de migrantes donde la discriminación fue identificada como el problema 

principal, se observaron correlaciones negativas significativas entre la 

aproximación cultural y la somatización (r = -.46, p = .01). 

Urzúa et al. (2019) ejecutaron un trabajo cuantitativo correlacional que tuvo 

como objetivo analizar el efecto mediador de la autoestima en la relación entre la 

discriminación percibida y el bienestar psicológico en inmigrantes. Para ello, se 

evaluó a 853 migrantes entre la edad media de 33,2. Los instrumentos usados para 

el recojo de datos fueron la Escala de Bienestar Psicológico, la Escala de 

Autoestima y la Escala de Discriminación Percibida. Los hallazgos mostraron que 

la discriminación percibida posee relaciones negativas con los componentes de 

bienestar psicológico como: autoaceptación (r= -.309, p<.01), relaciones positivas 

(r= -.326, p<.01), dominio ambiental (r= -.212, p<.01), crecimiento positivo (r= -.228, 

p<.01), autonomía (r= -.179, p<.01) y propósitos (r= -.203, p<.01), de igual forma 

como autoestima (r= -.256, p<.01). Asimismo, los hallazgos del efecto mediador 

señalan que la predisposición a consumo cultural del país destino se presenta como 

un inhibidor en el grupo 1 con alto bienestar psicológico (B estimado=-1.139, 

SE=0.597, p=0.056, Efecto riesgo relativo= 0.32). 

Mera et al. (2019) en su estudio cuantitativo correlacional planteo como 

objetivo indagar la existencia de una relación entre la discriminación percibida, la 

empleabilidad y el bienestar psicológico en 100 inmigrantes de edades entre 20 y 

70 años. Utilizo la escala de discriminación percibida, la escala de empleabilidad y 

la escala de bienestar psicológico para medir sus variables. Los autores hallaron 

que existe relaciones estadísticas significativas y negativas entre la discriminación 
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percibida con la empleabilidad (r=- .37; p<.001), así como con bienestar psicológico 

(r= -.42, p<.001) y los componentes de esta: autonomía (r= -.31, p < .01), propósito 

en la vida (r= -.22, p < .05), dominio del entorno (r= -.45, p < .001), autoaceptación 

(r=-.22, p < .05), relaciones positivas con los demás (r=-.40, p < .001) y crecimiento 

personal (r=-0.20, p < .05). 

Yu et al. (2021) realizaron su estudio cuantitativo correlacional en 

inmigrantes continentales en Hong Kong para establecer la relación que presentan 

los síntomas depresivos con la discriminación percibida y los síntomas físicos, 

asimismo, como la satisfacción familiar modera la asociación entre estos 

constructos. Además, se usó la escala de discriminación percibida, PHQ-9, 

Cuestionario de Adaptación Familiar, Asociación, Crecimiento, Afecto, Resolución 

(APGAR) y la encuesta de salud. Para ello, halló que la discriminación percibida se 

asocia positivamente con los síntomas depresivos (r=.20, p<.01) y síntomas físicos 

(r=.19, p<.01) pero negativamente con la satisfacción familiar (r=- .09, p<.01) lo cual 

explica que la discriminación percibida afecta los síntomas físicos y es una posible 

explicación para los síntomas depresivos, las cuales se modera con la existencia 

de la satisfacción familiar. 

En base a estos antecedentes mencionados, se evidencia la relevancia de 

la exploración de la discriminación percibida, resiliencia y bienestar psicológico 

debido a su corta información en relación con las variables ya mencionadas. 

En primer lugar, la variable resiliencia, quien según Grotberg (1995) es una 

capacidad de la persona para enfrentar las adversidades, superarlas o incluso 

cambiarlas, asimismo, se menciona que es un proceso social e intrapsíquico que 

influye en dar paso una vida sana coexistiendo en un medio insano (Rutter,1992). 

También, Rutter aplicó el término a las ciencias sociales, señalando que los 

individuos nacidos en ambientes peligrosos, pueden vivir y lograr un desarrollo 

psicológico adecuado para prosperar. 

Según García (2012), la resiliencia debe distinguirse de la invulnerabilidad 

porque se potencia la resiliencia, aunque la invulnerabilidad se considera un rasgo 
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inherente a la personalidad de un individuo. Además, Losada y Latour (2012) 

refieren que la resiliencia va a depender de las características que poseen 

personas. Esto se debe a los rasgos de personalidad de cada persona, las 

experiencias pasadas y el contexto. De igual manera, un autor citado en líneas 

anteriores, como Grotberg en el mismo año, afirma que es una habilidad humana 

que permite a las personas enfrentar, superar e incluso transformarse frente a las 

dificultades que puedan encontrar a lo largo de su vida, por lo que la resiliencia es 

parte de toda transformación humana. Sin embargo, eso no significa que no se 

pueda desarrollar más tarde, ni que todos puedan desarrollarlo. El mismo autor 

explica, que esta capacidad se desglosa en tres categorías. El primero es "Tengo", 

que se refiere al apoyo externo o social. El segundo es "Yo soy”, que se centra en 

la fuerza interior y los recursos personales. El último es “Yo puedo” y se relaciona 

con estrategias centradas en habilidades y autogestión desarrolladas. 

A partir de la Teoría de Rutter (1992) en relación con la resiliencia, se brindó 

tres factores: área personal referida a introspección e independencia; área familiar 

cohesión, calidez, comunicación y solución de dificultades) y área comunitaria 

(Solidaridad, identidad colectiva y soporte emocional). De igual forma, la resiliencia 

puede explicarse desde marcos epistemológicos a través de paradigmas 

cognitivos. 

Por otra parte, según Fernández y Bermúdez (2015) la resiliencia está 

compuesta por tres componentes: (a) la capacidad de desarrollarse, (b) la 

capacidad de acrecentar las competencias y (c) la capacidad de enfrentar. De igual 

forma, otro autor menciona que la variable resiliencia está conformado por la 

ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal y 

sentirse bien solo (Wagnild y Young, 1993, como se citó en Morgan, 2021). 

Asimismo, la importancia de la resiliencia según Lee y Seung (2017) 

refiriendo que, en situaciones de crisis como las vivencias de violencia, la voluntad 

de superación es muy importante para establecer la propia identidad y adquirir 

competencia. También, Santos (2013) menciona que la resiliencia es muy 

importante en una persona ya que no es un rasgo absoluto que posee, sino que es 
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el resultado de las acciones, pensamientos y sentimientos que conforman la 

personalidad de una persona, y pueden ser cambiados o aprendidos al mismo 

tiempo, no se trata de aprender a resistir, de volverse invencible, se trata de ser 

flexible y proactivo y adaptarse a las circunstancias en otras palabras, es avanzar 

sin renunciar a la meta que te propones. Según Moreira et al. (2017) refiere que la 

resiliencia es una pieza clave en la sociedad dado que desarrolla el potencial de las 

personas enriqueciendo sus vidas que va a permitir el alcance de metas a corto y 

largo plazo. 

Las dimensiones de la variable resiliencia son: resiliencia personal, según 

Sampedro (2009) refiere que es la habilidad del individuo para enfrentar la 

adversidad, superarla y cambiar para una mejora. En medio de estas dificultades 

que afronta la persona existe un cambio; la resiliencia familiar, Gómez y Kotliarenco 

(2010) mencionan que es una serie de procesos de reestructuración y 

comportamientos activados por familias bajo estrés para restaurar y conservar 

niveles ideales de funcionamiento y bienestar, equilibrar los recursos y las 

necesidades de la familia, y sacar provecho de las oportunidades dentro del 

entorno; la resiliencia comunitaria, Arciniega (2013) manifiesta que es la capacidad 

de los sistemas e instituciones sociales para enfrentar la adversidad y reorganizarse 

de manera que fortalezcan la función, la estructura y la identidad. 

Es por ello que la segunda variable de investigación es la discriminación, 

según Allport et al. (1954) mencionan que la sociedad genera un conjunto de juicios 

previos que el hombre va consolidando mientras se rodea de esta, lo cual genera 

una identidad y autoestima aparentes. Asimismo, la discriminación percibida es la 

vivencia de sentirse víctima de la discriminación la cual constituye un proceso 

sociocultural e histórico, que la sociedad propaga mediante el discurso (Mellor, 

2003). Al respecto Cabrera (2012) menciona que la discriminación es una diferencia 

arbitraria relacionada con las características de un individuo o de un grupo en 

particular, existen ciertas prácticas ilícitas que dificultan que las personas afectadas 

reciban un trato igualitario, y la opresión puede causar daños equivalentes o 

restringir su disfrute de los derechos humanos. 
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La discriminación percibida está basada en un marco epistemológico que 

sigue el paradigma cognitivo conductual. Según González et al. (2014) refieren que 

la cognición es un problema de percepción y reconocimiento de patrones 

sensoriales previos a eventos conocidos, que se organizan en unidades de niveles 

cognitivos superiores. Desde una perspectiva filosófica, Teruel (2013) menciona 

que la discriminación es una agrupación de prejuicios que son principios de juicio 

erróneo en situaciones inaceptables por los parámetros de la sociedad. De igual 

manera, dijo que el prejuicio es un sentimiento negativo hacia las personas con 

filiaciones sociales diferentes a la propia, y produce rechazo. 

Para explicar porque se da esta problemática Lamont et al. (2014) señalan 

que la teoría de repertorios culturales daría respuesta a la discriminación ya que 

esta es aprendida mediante el medio cultural en el cual se desarrolla la persona, 

puesto que todo ser humano al nacer no presenta ninguna información incorporada 

es por eso que esta teoría postula que se aprenden discriminaciones por el entorno 

cultural en el que se desenvuelven los individuos. Por otra parte, Prevet et al. (2012) 

explican que las actitudes de discriminación se pueden describir desde la 

perspectiva de la psicología social, donde detalla que la discriminación es una 

conducta negativa expresada por el prejuicio. Asimismo, Fein y Spencer (1997) 

describen completamente este enfoque y muestran que las personas tienden a 

culpar a los demás cuando los fracasos personales pueden amenazar su 

autoestima visto así, el prejuicio sirve para reparar la propia imagen. Entonces, 

sugieren, para abordar la discriminación, debemos abordar la autoestima 

directamente, ya que ayuda a arreglar las cosas. Asimismo, otro autor como Vignolo 

(2013) aclara que la discriminación puede suceder de manera directa e indirecta. 

La discriminación directa, cuando es clara y evidente para la otra parte. Por un lado, 

indirectamente, no suele quedar claro por qué hay que acudir a un artículo concreto 

para saber si se está produciendo este acto discriminatorio. Por lo tanto, 

encontramos que la discriminación contra las personas no es clara e 

inmediatamente reconocible en todos los casos. 
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Según García y García (2007) refieren que los tipos de discriminación son 

conscientes, intervienen los estereotipos y prejuicios dirigidos a un sujeto o 

determinado grupo; inconscientes, se refiere a los actos u omisiones de individuos 

y grupos que, de manera no intencional o indirecta, provocan un trato desigual y 

perduran más en el tiempo y sistemático, Este término se refiere al trato inferior de 

un individuo o conjunto de individuos incluyendo raza o etnia, religión, política, 

género, ideología, edad, discapacidad u orientación sexual. 

Una manera de captar la experiencia de la discriminación es que es un factor 

estresante que puede afectar ampliamente la salud. Aunque no incrementan la 

vulnerabilidad a la enfermedad, algunos tipos de factores estresantes, los que son 

incontrolables e impredecibles, son en especial nocivos para la salud, y estas 

características son frecuentes en las experiencias de discriminación (Pascoe y 

Smart, 2009). Igualmente, cabe resaltar que la discriminación percibida afectaría el 

equilibrio mental de los individuos que la experimentan. Por este motivo, se plantea 

su posible relación inversa con el bienestar psicológico el cual es definido como 

funcionamiento humano óptimo, que cumple la función de producir mayor cantidad 

de emociones positivas (Ryff, 2014). 

El bienestar psicológico se refiere a una sensación de felicidad o bienestar, 

que se ve como una percepción subjetiva, la manera individual en que un individuo 

valora su vida, y se refleja en la propia satisfacción con la vida, la falta de cuadros 

depresivos y la vivencia de emociones positivas (Valerio y Serna, 2018). También 

se considera como el equivalente positivo de 'salud mental'. La palabra “Salud” aquí 

se entiende no como falta de estado mental, sino como la existencia de un estado 

de plenitud, bienestar subjetivo, y crecimiento (Corral, 2012, como se citó en 

Hernández et al., 2019). 

El bienestar para ser estudiado se basó a partir de dos corrientes, las cuales 

son: la perspectiva hedonista, la cual se basa en conectar al ser humano con una 

urgencia emocional y auténticamente intensa para empaparse de vivencias y 

recuerdos satisfactorios. y la perspectiva eudaimónica, esta permite que el ser 

humano guie sus actividades en relación con lo que le brinda sentido y valor para 
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su vida. Cada una con componentes y características de análisis distintos, pero con 

enfoques que se dirigen a responder la relación a la naturaleza de una vida 

gratificante. Siendo finalmente la eudaimónica la seleccionada para dar explicación 

del bienestar psicológico (Huta, 2016). 

Las causas del bienestar psicológico son las rutinas de alimentación 

saludable, la calidad del sueño ya que se debe dormir las horas necesarias para 

evitar problemas de ansiedad y trastornos de sueño. Por otra parte, la 

autovaloración o autoestima de la persona va a influir de forma directa en el 

bienestar psicológico (Mateo et al., 2019). 

Una teoría universal del bienestar psicológico, también conocida como teoría 

télica, se basa en el supuesto de que la buena salud se logra mediante la realización 

de las necesidades primordiales y el logro de objetivos específicos. Las 

necesidades tienden a ser mitigadas por el aprendizaje, el desarrollo de la vida y 

factores emocionales. Las necesidades son diferentes para cada individuo y en 

cada etapa a lo largo del curso de la vida. Por otro lado, en un estudio de Ryan y 

Deci (2000), identificaron tres necesidades básicas de carácter universal: 

competencia, autonomía, y relaciones. Los autores argumentaron que una persona 

es más feliz cuando se satisfacen estas necesidades. La importancia de estos 

modelos teóricos radica en que el bienestar mental está vinculado con la 

satisfacción de necesidades esenciales (desarrollo personal, autonomía). De ello 

se puede inferir que los sujetos con altos niveles de bienestar mental son las que 

tienen objetivos vitales más esenciales. También, Emmons (1998) argumentó el 

bienestar psicológico está relacionada con las necesidades de los individuos 

influenciadas por las metas que se proponen, se concluye que las metas que cada 

uno se propone en la vida son las responsables del estado psicológico. 

Por otro lado, Ryff (2014) propone el modelo multidimensional en el cual 

explica que el bienestar psicológico está constituido por seis factores: (1) 

autoaceptación, la cual se relaciona con una actitud positiva hacia uno mismo, ya 

que acepta los aspectos positivos y negativos generando una perspectiva positiva 

de su pasado; (2) relaciones positivas con otros, la cual es una capacidad que hace 
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que el individuo se relacione con otros formando vínculos que lo ayuden a generar 

habilidades sociales; (3) autonomía, es la confianza que se tiene una persona lo 

cual le permite ser independiente en sus decisiones ya que no es influenciable por 

los pensamientos o acciones de los de su entorno social; (4) dominio del entorno, 

es la seguridad y control que una persona puede tener sobre su entorno asumiendo 

que puede manejarlo e influenciarlo; (5) crecimiento personal, el cual se relaciona 

con el desarrollo personal el cual es influenciado por el conocimiento de sus propias 

habilidades y potencial y (6) propósito de la vida, se refiere a encontrar sentido a la 

existencia en base a las metas, objetivos y motivos que el individuo genera. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo puesto que se utilizó 

estadísticos para la obtención de los resultados (Ñaupas et al., 2018). Añadido a 

ello, fue de tipo básica, ya que al descubrir los hallazgos de relación entre las 

variables se está generando nuevas perspectivas sobre ella en un contexto 

particular (Ríos, 2017). Por otro lado, fue de tipo correlacional, con el propósito de 

explorar los niveles de cada constructo en relación con la realidad de los evaluados. 

Asimismo, se buscó determinar la relación existente entre los constructos en estudio 

(Hernández et al., 2014). 

En esta investigación, se empleó un diseño no experimental, dado que no se 

realizará ninguna manipulación de los constructos. Además, se llevó a cabo un 

análisis de todos los resultados en una situación específica, lo cual la caracteriza 

como un estudio de corte transversal (Hernández et al., 2014). 

3.2 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Resiliencia 

Definición conceptual: Rutter (1992) se refiere a un conjunto de procesos 

sociales e internos que contribuyen a que un hombre logre una vida saludable, 

incluso cuando se encuentra en un entorno desfavorable. 

Definición operacional: Es definido por las puntuaciones obtenidas 

mediante la Escala de resiliencia para inmigrantes extranjeros elaborado por 

Huapaya (2019) en San Juan de Lurigancho, Perú. 

Dimensiones: Presenta tres dimensiones: Resiliencia familiar (5 ítems), 

Resiliencia comunitaria (4 ítems) y Resiliencia personal (2 ítems). 

Escala de medición: La escala de medición es de tipo Likert, conformado 

por 11 ítems y el nivel de medición es ordinal. 
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Variable 2: Bienestar psicológico 

Definición conceptual: Funcionamiento humano óptimo, que cumple la 

función de producir mayor cantidad de emociones positivas (Ryff, 2014). 

Definición operacional: Operacionalmente se define por las puntuaciones 

obtenidas a través de la Escala de Bienestar Psicológico desarrollada por Ryff 

(1995), la cual fue adaptada al contexto peruano por Álvarez (2019). 

Dimensiones: Dominio del entorno, crecimiento personal, propósito en la 

vida, autonomía. autoaceptación y relaciones positivas 

Escala de medición: La escala de medición es de tipo Likert, conformado 

por 30 ítems, el nivel de medición es ordinal. 

Variable 3: Discriminación percibida 

Definición conceptual: Es la vivencia al sentirse víctima de maltrato al ser 

de otra raza, etnia o cultura (Mellor, 2003). 

Definición operacional: Es definido por las puntuaciones a través de la 

Escala de experiencia de discriminación elaborada de Krieger et al. (2005), 

adaptada al contexto colombiano por Campos et al. (2014). 

Dimensión: Es unidimensional denominada Experiencia de Discriminación 

General (9 ítems). 

Escala de medición: La escala es de medición de es Likert, conformado por 

9 ítems y el nivel de medición es ordinal. 

3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población: Está compuesta por individuos que presentan conexiones 

similares, ya que son parte de un mismo contexto (Hernández et al., 2018). Se 

estima que la cantidad de venezolanos que residen en el Perú es alrededor de 1.3 

millones (Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas 
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[OIM], 2022). Asimismo, los participantes deben de cumplir con los siguientes 

requisitos de inclusión y exclusión para que se integren en el estudio. 

● Criterios de inclusión: Tener entre los 18 y 70 años, nacidos en

Venezuela y que residan en Lima Metropolitana un mínimo de 6 meses.

● Criterios de exclusión: No estar en el rango de edad establecido, no

tener nacionalidad venezolana y no residir menos de 6 meses en Lima

metropolitana.

Muestra 

American Psychological Association (APA, 2016) indica que la muestra 

consiste en una cantidad representativa y se realizarán análisis numéricos para 

obtener resultados que puedan aplicarse a toda la población. Para lograr esto, se 

utilizó la fórmula de poblaciones finitas para determinar el número de participantes 

necesarios en la muestra, y el resultado obtenido fue de 300 personas. 

Muestreo 

El estudio fue de tipo no probabilístico intencional, puesto que la elección de 

los participantes es en base a las características que presentan, además, incluidos 

los criterios de inclusión y exclusión del estudio, todo ello para seleccionar a la 

muestra (Ñaupas et al., 2018). 

Unidad de análisis 

Corresponde a los inmigrantes venezolanos que residen en Lima Metropolitana. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Arias (2020) refiere que la encuesta es una técnica que se realiza mediante 

un instrumento llamado cuestionario, que brinda información sobre el 

comportamiento, opinión o percepción de las personas, además los resultados 

pueden ser utilizado tanto para trabajos cualitativos como cuantitativos. 
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Instrumento 1: 

 
Para la creación de la escala la autora uso de referencia tres escalas 

validadas las cuales fueron: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), La 

Escala Resilience Scale (CD-RISC) de Connor y Davidson (2003), la Escala de 

Resiliencia para Adultos (RSA) de Friborg et al. (2003) y por último la Escala de 

Resiliencia de Santos (2010). 

 

La Escala de Resiliencia en inmigrantes venezolanos desarrollada por 

Brenda Huapaya Lugo en el año 2019, inicialmente estuvo conformada por 24 

reactivos, de las cuales posteriormente fueron eliminadas 11 mediante el juicio de 

expertos, luego de ello a través del análisis Ítem-Test se eliminaron 2 reactivos ya 

que no mostraron correlación con la escala. Para finalmente concluir con 11 

reactivos y 3 dimensiones. Asimismo, este instrumento se puede aplicar de forma 

individual o grupal con una duración de 20 minutos y está dirigido para inmigrantes 

venezolanos de 18 – 85 años. Finalmente, cuenta con evidencia de validez, 

confiabilidad y baremos (“Bajo”, “Medio” y “Alto”). 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

 
Con respecto a los estadísticos, se realizó la validez de contenido a través 

del juicio de expertos, obteniéndose en el estadístico V. de Aiken índices mayores 

a 0.80. Posteriormente se realizó la validez de estructura interna a través del análisis 

factorial exploratorio resultando en un KMO de 0.845, Chi cuadrado 4455.026, GL 

55 y sig .00. El porcentaje de varianza total resulto en un 65% y se presentó tres 

factores. Con respecto a la confiabilidad la escala general obtuvo un Alpha de 

Cronbach de 0.863, y las tres dimensiones obtuvieron puntajes superiores a 0.70. 

Instrumento 2: 

 
La escala de bienestar psicológico fue diseñada por Riff en 1995 en Estados 

Unidos, el cual contenía 80 reactivos por dimensión. Posteriormente se evaluó cada 

ítem y su relación con la teoría de las dimensiones, asimismo, se realizó una prueba 

piloto que finalmente concluyo en 20 reactivos por dimensión siendo en total 
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120.Con el trascurso de los años debido a la longitud del instrumento existieron

diversas modificaciones a la prueba ya sea por la misma autora o por otros 

investigadores. 

Posteriormente, Diaz (2006) adaptó la escala a la población española con 

una versión reducida de 29 ítems, la cual aplico a 467 personas entre el rango de 

edades de 18 a 72 años, resultando en un alfa de Cronbach de 0.84 a 0.70. Para 

este estudio se utilizó la adaptación peruana realizada por Álvarez (2019) para 

adaptarlo al contexto peruano, este paso por muchas trasformaciones ya que a 

través del juicio de expertos los ítems aumentaron a 36 pero finalmente a través del 

análisis factorial exploratorio se redujeron a 30 ítems. La aplicación es de manera 

personal o colectiva y esta dirigido para adolescentes y adultos. Además, se 

presenta una escala de respuesta totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de 

acuerdo (6). 

Propiedades psicométricas del contexto peruano 

Con respecto a los estadísticos, se realizó la validez de contenido a través 

del juicio de expertos el cual resulto en 0.96 mediante el estadístico V. de Aiken, 

posteriormente se realizó la validez de estructura interna a través del análisis 

factorial exploratorio resultando en un KMO de 0.94, Chi cuadrado 7530.06, y sig 

.001 lo que sugiere que presenta una buena adecuación muestral para el análisis 

factorial. El porcentaje de varianza total resulto en un 65.92% y se identificó seis 

factores. 

Referente a la confiabilidad, para hallar la consistencia interna el autor se 

basó en el estadístico de coeficiente omega el cual resulto en 0.96 lo cual expresa 

que el coeficiente se encuentra en un nivel por encima del rango aceptado que va 

desde 0.80 a 0.90 (Álvarez, 2019). 

Instrumento 3 

La escala de discriminación global percibida fue desarrollada por Krieger et 

al. (2005) en Estados Unidos, adaptado al contexto colombiano por Campos et al. 
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(2014) conformado por 9 ítems y es unidimensional. Asimismo, puede ser aplicado 

de forma grupal o personal y está dirigido a adultos. Por último, el tipo de respuesta 

es Likert (totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo). 

Propiedades psicométricas originales del instrumento: 

 
Con respecto a los estadísticos, se realizó a través del análisis factorial 

exploratorio resultando en un KMO de 0.796, Chi cuadrado 336.8, GL 27 y sig .001 

lo que señala que presenta ítems homogéneos y significativos frente a los 

componentes. El porcentaje de varianza total resulto en un 52.9.92% y se agruparon 

en un único factor. Con respecto a la confiabilidad la escala obtuvo un Alpha de 

Cronbach de 0.88 y omega de McDonald de 0.89. 

 

3.5 Procedimientos 

 
Se solicitó mediante un correo electrónico la autorización otorgada por los 

autores para utilizar los instrumentos en el contexto de esta investigación; para ello 

se inició con un saludo cordial indicándoles nuestros nombres completos, el centro 

académico y el objetivo del proyecto de investigación para finalmente solicitar el 

permiso y lográndose que los autores concedan el permiso de uso de los 

instrumentos. 

Luego de ello se realizó el recojo de información de forma mixta. Es decir, 

de forma virtual a través de un cuestionario elaborado en Google Forms el cual 

será compartido mediante plataforma virtual para la población venezolana 

mediante las redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook y de forma 

presencial, los investigadores se comunicaron mediante llamadas telefónicas con 

el encargado del centro de refugiados venezolanos en la iglesia Evangélica 

Bautista de Lima quien permitió realizar la visita y aplicación de los instrumentos 

en formato físico en donde las estrategias utilizadas para la invitación e 

involucramiento de los participantes se desarrollaron mediante la identificación de 

grupos, imprimiendo los documentos para el llenado manual 
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Antes de ello, se expuso verbal o digitalmente la relevancia del presente 

estudio, resaltando en lo fundamental de obtener respuestas honestas de los 

instrumentos ya que ello ayudo a obtener información confiable para la obtención 

de los resultados. Mediante el consentimiento informado los participantes tuvieron 

la alternativa de aceptar o negar su colaboración de forma voluntaria si sienten que 

no puede continuar con la investigación. 

La secuencia en la que se desarrolló el llenado constató de cinco secciones, 

siendo la primera el consentimiento informado, la segunda los datos 

sociodemográficos, la tercera el cuestionario de Resiliencia, el cuarto será el 

cuestionario de Discriminación Percibida y por último el cuestionario de Bienestar 

Psicológico. 

3.6 Método de análisis de datos 

Para la realización de los datos recabados en la investigación, se inició con 

el procesamiento para generar la base de datos, la cual fue previamente pasado 

por una limpieza de datos no válidos, a través de Microsoft Excel. 

Posteriormente, se ejecutó el análisis de las evidencias psicométricas de la 

escala de discriminación percibida, debido que no se cuenta con evidencia en el 

contexto nacional, se plantea el análisis de un estudio piloto utilizando para ello el 

soporte del programa Jamovi versión 2.2.5., para determinar la validez de 

estructura interna a través del análisis factorial confirmatorio y la fiabilidad de los 

instrumentos para la muestra. Se procedió luego a elaborar las tablas de 

frecuencias y porcentajes para identificar los niveles para las variables de estudio. 

Posteriormente se procedió a realizar la prueba de normalidad, para nuestro caso 

se hizo uso del estadístico paramétrico Kolmogorov-Smirnov toda vez que la 

muestra es >50. lo cual es la prueba de bondad de ajuste es ampliamente empleada 

para evaluar la normalidad de los datos obtenidos en una muestra, utilizando una 

distribución normal como referencia (Tapia, 2021). 
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Si se determina que los datos no siguen una distribución normal (p-valor < 

0,05) entonces se realizará el uso del estadístico de correlación de rho de 

Spearman, caso contrario procederemos a utilizar el r de Pearson mediante este 

estadístico se procederá a realizar la prueba de hipótesis, si el nivel de significancia 

es p<0,05, se procederá a aceptar la hipótesis planteada como válida o respaldada 

por los datos analizados, asimismo, Cazau (2015) refiere que para confirmar la 

hipótesis planteada por el autor se establecerá la hipótesis alternativa (siendo esta 

la del autor) y la hipótesis nula, se buscara probar esta última ya que si es 

rechazada se acepta la alternativa o si es aceptada se rechazará la alternativa. 

3.7 Aspectos éticos 

Según American Psychological Association (APA, 2020) para consolidad y 

asegurar la exactitud del pensamiento científico de la presente investigación, los 

productos no serán manipulados, los datos recolectados no se adulterarán en el 

recojo de información ya que se busca cuidar los derechos de los participantes, se 

les informara que los datos obtenidos serán de uso privado y sin divulgación 

explicado en el consentimiento informado para la aceptación de su participación. 

Asimismo, el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) proponen principios éticos para 

un estudio los cuales son: (a) autonomía en las respuestas y decisión de los 

colaboradores, (b) desistir la tensión del daño, (c) aplicación del consentimiento 

informado, (d) los instrumentos contaran con validez y confiabilidad, (e) plantear un 

objetivo de beneficio común y (f) no plagiar ni falsificar. 

Por último, el código de ética de la Universidad César Vallejo (UCV, 2020) 

menciona que es importante promover la integridad en la ciencia de las 

investigaciones que se desarrollan dentro de la institución, poniendo en práctica la 

responsabilidad, honestidad y ejerciendo los estándares de rigor científico, 

protegiendo la estabilidad del participante y sus derechos. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Estadísticos sociodemográficos de la muestra 

f % 

Sexo 
Femenino 220 73.3 

Masculino 80 26.7 

18 años a 26 años 166 55.3 

Edad 27 años a 59 años 116 38.7 

60 años a mas 18 6.0 

Grado de 
Instrucción 

Secundaria Completa 235 78.3 

Estudios Superiores 65 21.7 

En la tabla 1, se evidencian los datos sociodemográficos de la muestra, en 

donde resalta que el sexo femenino tiene la gran mayoría de la muestra con un 

73.3%, mientras que en relación con la edad el 55.3% de personas están en el 

rango de edad de 18 a 26 años, y el grado de instrucción que predomina es 

secundaria completa, con un 78.3%. 

Tabla 2 

Prueba de normalidad de las variables 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Resiliencia .103 300 .000 

Bienestar Psicológico .083 300 .000 

Discriminación percibida .194 300 .000 

En la tabla 2 se evidencia la prueba de normalidad para cada variable 

mediante el estadístico Kolgomorov-Smirnov, en donde se obtuvo en las tres 

variables, una significancia inferior a 0.05, lo cual refiere que no existe una 

distribución normal, por consiguiente, se emplearan estadísticos no paramétricos 

(Rho de Spearman) para las pruebas de hipótesis de los objetivos de correlación. 
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Tabla 3 

Correlación entre las variables de estudio 

 
   

Resiliencia 
Bienestar 

Psicológico 
Discriminación 

percibida 

Resiliencia Rho 1.000 .495** -.147* 

 p valor  0.000 0.011 
 N 300 300 300 

Bienestar 
Psicológico 

Rho .495** 1.000 -0.036 

p valor 0.000  0.531 
 N 300 300 300 

Discriminación 
percibida 

Rho -,147* -0.036 1.000 

p valor 0.011 0.531  

 N 300 300 300 

 
 

En la tabla 3 se observan los hallazgos de correlación entre la resiliencia, 

bienestar psicológico y la discriminación percibida, en donde se confirma que existe 

una correlación positiva moderada entre resiliencia y bienestar psicológico 

(p<0.000), a su vez se observa que existe una relación inversa y débil entre la 

resiliencia y discriminación percibida (p=0.011), sin embargo, la variable 

discriminación percibida no se relaciona con el bienestar psicológico (p>0.05). 

Tabla 4 

Correlación entre discriminación percibida y las dimensiones de bienestar 

psicológico 

 
 

Discriminación percibida 

Autoaceptación Rho -.151** 

 p valor 0.009 
 N 300 

Relaciones positivas Rho -.152** 

 p valor 0.008 
 N 300 

Autonomía Rho -.153** 

 p valor 0.008 
 N 300 

Dominio del entorno Rho -.158** 
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 p valor 0.006 
 N 300 

Propósito en la vida Rho -.162** 

 p valor 0.005 
 N 300 

Crecimiento personal Rho -.116* 

 p valor 0.045 
 N 300 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

En la tabla 4, se aprecia la relación entre la variable discriminación percibida 

y las dimensiones de bienestar psicológico, en donde podemos ver que en todos 

los casos existe correlación inversa y baja (p<0.05). 

 
Tabla 5 

Relación entre discriminación percibida y las dimensiones de resiliencia 

 
  Resiliencia 

familiar 
Resiliencia 
comunitaria 

Resiliencia 
personal 

Discriminación 
percibida 

Rho -.148* -.132* -.116* 

p valor 0.010 0.022 0.045 
 N 300 300 300 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

En la tabla 5, se aprecia la relación entre la variable discriminación percibida 

y las dimensiones de resiliencia, en donde se confirma que existe una correlación 

inversa y baja acerca de las dimensiones de resiliencia y la discriminación percibida 

(p<0.05). 
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V. DISCUSIÓN 

 
El presente trabajo se propuso el objetivo general de hallar la relación entre 

la discriminación percibida, bienestar psicológico y resiliencia en personas con 

nacionalidad venezolana que residen en Lima metropolitana, en relación a este 

objetivo, los resultados de la presente exploración confirman la existencia de una 

relación entre resiliencia con bienestar psicológico, así como resiliencia con 

discriminación percibida, sin embargo no se halló evidencia de una correlación 

entre bienestar psicológico con discriminación percibida, estos resultados se 

pueden sustentar con la investigación de Masten (2001) lo cual señala que las 

personas resilientes tienden a experimentar un mayor bienestar psicológico, 

incluyendo una mayor satisfacción con la vida, una mejor autoestima y una visión 

más positiva de sí mismas. Además, estudios como el de Fergus y Zimmerman 

(2005) han encontrado una relación entre la resiliencia y la discriminación, por 

consiguiente, las personas resilientes tienden a enfrentar mejor la discriminación 

percibida y tienen una mayor capacidad para hacer frente a ella. Por otro lado, la 

discriminación percibida se ha asociado con un impacto negativo en el bienestar 

psicológico, incluyendo una disminución de la autoestima y un mayor riesgo de 

problemas de equilibrio mental (Benner y Polk 2018; Pascoe y Smart, 2009). 

 

Como primer objetivo específico se planteó conocer la relación entre 

discriminación percibida y los componentes de resiliencia, en donde se pudo 

confirmar que existe una correlación inversa y débil, estos resultados coinciden con 

teorías que establecen una asociación negativa entre la discriminación percibida y 

la capacidad de adaptación y superación de los individuos resilientes (Connor y 

Davidson, 2003). En donde se ha observado que aquellos que experimentan altos 

niveles de discriminación percibida pueden enfrentar dificultades adicionales para 

desarrollar y mantener su capacidad de adaptarse ante adversidades. Además, la 

exposición a la discriminación puede afectar los recursos internos y externos 

utilizados por las personas resilientes para afrontar situaciones estresantes (Ungar, 

2011). 
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El segundo objetivo específico fue establecer la relación entre discriminación 

percibida y resiliencia, en donde se confirmaron correlaciones inversas y débiles, 

estos resultados se avalan en las investigaciones expuestas por Brown y Tylka 

(2011) quienes demostraron que aquellos que experimentaron mayor 

discriminación racial tenían niveles más bajos de resiliencia emocional. Además, 

en un estudio realizado por Brody et al. (2006) se encontró que la discriminación 

percibida estaba asociada negativamente con la resiliencia en una muestra de 

adultos latinos. Estos hallazgos sugieren que la exposición a la discriminación 

puede socavar la capacidad de las personas para recuperarse y adaptarse a 

situaciones adversas, lo que resulta en una disminución de la resiliencia. 

 

Por último, se identificaron algunas limitaciones significativas en esta 

investigación. En primer lugar, una limitación importante fue la dificultad para 

encontrar grupos representativos de la población venezolana dispuestos a 

participar y responder a los tres cuestionarios utilizados en el estudio. Esto puede 

haber introducido un sesgo en la muestra y afectar la generalización de los 

resultados. Además, el tiempo de aplicación de los cuestionarios fue otra limitación 

importante. Muchos participantes de la muestra tenían restricciones de tiempo y 

contaban con poco tiempo libre durante el día para completar las respuestas. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: se pudo evidenciar una correlación inversa y baja entre 

resiliencia, y discriminación percibida, asimismo, existe una correlación positiva 

moderada entre resiliencia y bienestar psicológico, discriminación percibida y 

bienestar psicológico no demostraron estar relacionados. Es decir, las personas 

que poseen una mayor resiliencia tienen una mayor capacidad para hacer frente al 

estrés, superar las dificultades y enfrentar los desafíos de la vida. Esto les permite 

experimentar una sensación de bienestar psicológico más elevada. En contraste, 

aquellos con niveles más bajos de resiliencia pueden encontrarse con dificultades 

al afrontar las adversidades, lo que puede tener un impacto negativo en su 

bienestar psicológico. 

SEGUNDA: se halló una conexión inversa y baja entre la percepción de 

discriminación y las distintas dimensiones de resiliencia en la población de 

venezolanos residentes. Este hallazgo resalta la importancia de abordar la 

discriminación como un factor que puede influir en la capacidad de adaptación y 

superación de los individuos, y sugiere la necesidad de implementar estrategias de 

apoyo y fortalecimiento de la resiliencia en este contexto. 

TERCERA: se observó una relación inversa y baja entre la percepción de 

discriminación y las dimensiones de bienestar psicológico en la población de 

venezolanos residentes. Esto sugiere que a medida que la percepción de 

discriminación aumenta, los niveles de bienestar psicológico tienden a disminuir. 

Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar la discriminación como un 

factor relevante en la salud mental y destacan la necesidad de promover entornos 

inclusivos y de apoyo para mejorar el bienestar psicológico de esta población. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: dado que se ha demostrado que la resiliencia está asociada

positivamente con el bienestar psicológico y negativamente con la discriminación 

percibida, se sugiere desarrollar programas y estrategias de intervención que 

fomenten y fortalezcan la resiliencia en esta población. Estas iniciativas podrían 

incluir talleres, terapias y recursos que ayuden a los individuos a desarrollar 

habilidades de afrontamiento, manejo del estrés y superación de adversidades. 

SEGUNDA: la promoción de la conciencia y la educación en torno a la 

discriminación y sus efectos perjudiciales podría ser de gran utilidad. Campañas de 

sensibilización podrían ayudar a crear un entorno en el que la discriminación sea 

menos tolerada y más comprendida, lo que a su vez podría disminuir su impacto 

negativo en el bienestar psicológico. 

TERCERA: es fundamental establecer recursos de apoyo psicológico y 

social para aquellos que experimentan discriminación y niveles de resiliencia más 

bajos. Esto podría incluir la disponibilidad de servicios de asesoramiento 

psicológico, grupos de apoyo y redes de ayuda mutua que brinden un espacio 

seguro para expresar emociones y recibir orientación. 

CUARTA: Las instituciones y autoridades pertinentes podrían implementar 

políticas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades para la 

población de venezolanos residentes. Estas políticas podrían abarcar áreas como 

la educación, el empleo y la participación en la comunidad, con el objetivo de reducir 

la discriminación percibida y crear un entorno más propicio para el bienestar. 

QUINTA: Dada la complejidad de las relaciones entre resiliencia, 

discriminación percibida y bienestar psicológico, se recomienda continuar 

investigando para comprender mejor estos vínculos y cómo pueden ser 

influenciados por factores contextuales específicos. Estudios longitudinales y 

enfoques interdisciplinarios podrían arrojar más luz sobre las dinámicas 

involucradas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 01: Matriz de consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN/ 
MUESTRA 

TÉCNICAS E 
INTRUMENTOS 

Problema 
General: 

 
¿Cuál es la 
relación entre 
resiliencia, 
discriminación 
percibida   y 
bienestar 
psicológico  en 
venezolanos 
residentes  en 
Lima 
metropolitana? 

Objetivo General 

 Determinar   la 
relación entre 
resiliencia, 
discriminación 
percibida   y 
bienestar 
psicológico  en 
venezolanos 
residentes  en 
Lima 
Metropolitana. 
Objetivos 
Específicos 

 Conocer los 
niveles  de 
resiliencia, 
discriminación 
percibida  y 
bienestar 
psicológico de 
las personas 
venezolanos 
residentes en 
Lima 
Metropolitana 

 Identificar la 
relación entre 
discriminación 
percibida y los 
componentes de 
la resiliencia en 
venezolanos 

                                           residentes en  

Hipótesis General: 

 Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre la 
resiliencia, 
discriminación 
percibida y bienestar 
psicológico  en 
venezolanos 
residentes de Lima 
Metropolitana. 
Hipótesis 
Específicas: 

 Existe relación 
estadísticamente 
significativa  entre 
discriminación 
percibida y  los 
componentes de la 
resiliencia    en 
venezolanos de 
Lima Metropolitana 

 Existe relación 
estadísticamente 
significativa  entre 
discriminación 
percibida y  los 

componentes del 
bienestar 
psicológico  en 
venezolanos de 
Lima Metropolitana. 

Variable 1 

 
Discriminación 
percibida 

 
 

Variable 2 

Bienestar 
psicológico 

 

 Autoaceptación 

 Relaciones 
positivas 

 Autonomía 

 Dominio del 
entorno 

 Propósito en la 
vida. 

 Crecimiento 
personal 

 

Variable 3 
Resiliencia 

 
 Resiliencia 

personal 

 Resiliencia 
familiar 

 Resiliencia 
comunitaria 

 
Método 
General: 
Método científico 

 

Tipo de 
Investigación: 
Tipo Básica 

 
Diseño: 
Diseño no 
experimental 
transversal 

 
Alcance de 
Investigación: 
Descriptivo- 
Correlacional 

Población: 
venezolanos 
que residen en 
Lima 
Metropolitana 
Muestra: 

385 
venezolanos 
que residen en 
Lima 
Metropolitana 
Muestreo: 
No 
probabilístico 
Intencional. 

Técnicas: 

La encuesta 

 
Instrumentos: 

 
- Escala de 

resiliencia para 
inmigrantes 
venezolanos 

 
- Escala de 

Bienestar 
psicológico 
(EBP) 

 
- Escala global 

Discriminación 
Percibida 



 

 
 

Lima 
Metropolitana. 

  Identificar   la 
relación entre 
discriminación 
percibida y los 
componentes del 
bienestar 
psicológico  en 
venezolanos 
residentes  en 
Lima 
Metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 02: Matriz de operacionalización 
 
 
 
 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala de 
Medición 

 
 
 
 
 
 

Discriminación 

Percibida 

 

 
Es vivencia de 
sentirse víctima 
de la 
discriminación la 
cual constituye un 
proceso 
sociocultural  e 
histórico, que se 
propaga 
mediante  el 
discurso (Mellor, 
2003) 

 
Escala      de 
experiencia   de 
discriminación 
desarrollada   de 
Krieger  et   al. 
(2005), la  cual 
está  compuesta 
por 41   ítems. 
Adaptada      al 
contexto 
colombiano  por 
campos (2014) la 
cual consta de 13 

                                                                          ítems.  

 
 
 
 

 
Unidimensional 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9 

 
 
 
 
 
 

Ordinal 



Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

Autoaceptación 1,7,8,11,17,25 

El bienestar 
psicológico es 
un 
funcionamiento 
humano óptimo, 
que cumple la 
función de 
producir mayor 
cantidad de 
emociones 
positivas. 
(Corral, 2012) 

Relaciones 

positivas 
2,13,16,18,23 

Se mide a 
través de sus 6 
dimensiones; la 
valoración es de 
tipo Likert. 

Autonomía 3,5,10,15,27,30 

Bienestar 

psicológico 

Dominio del 

entorno 
6,19,26,29 

Ordinal 

Propósito en la 

vida 
9,12,14,20,22,28, 

Crecimiento 

personal 
4,21,24 



 

 

 
 
 
 

 

un medio que 
permite la 
adaptación de las 
personas, ayuda 
a salir adelante 

 
 
 

 
Se mide a través 

8,9,10,11 
familiar 

 
 

Resiliencia 

en medio de las 
dificultades,  y 
facilita realizar 
actividades de 
buena manera, a 
pesar de que las 
situaciones 
adversas 
(Wagnild y Young 
,1993) 

de sus 3 
dimensiones;  la 
valoración es de 
tipo Likert como 
nunca, casi 
siempre, 
siempre. 

Resiliencia 

comunitaria 

Resiliencia 

personal 

4,5,6,7 

 
 
 
 
 

 
1,2,3 

 
 
 

Ordinal 

 
 
 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

  
La resiliencia es 

  
Resiliencia 

  

 



 

Anexo 03: Instrumentos de evaluación 

 
Discriminación Percibida 

 
A continuación, se presentará un listado de enunciados, para lo cual debe leer 

atentamente cada afirmación y clasificar su respuesta teniendo en consideración la 

siguiente escala de clasificación. 

Marcando con un X: (1=Una, 2=Dos O Tres, 4=Cuatro O Mas) 

 
¿Alguna vez ha experimentado discriminación, no se le ha permitido hacer algo, se 

le ha molestado o hecho sentir inferior en alguna de las siguientes situaciones 

debido a su raza, etnia o color? 

 

 
Ítems 

 
Una 

Dos 

o 

tres 

Cuatro 

o mas 

¿En la escuela o colegio?    

¿Al solicitar u obtener un empleo?    

¿En el trabajo?    

¿Arrendar una casa?    

¿Al recibir atención médica?    

¿Al solicitar un 

restaurante? 

servicio en un almacén o    

¿Al pedir un crédito o préstamo bancario?    

¿En la calle, en un lugar público?    

¿De la policía 

judiciales? 

u otras autoridades civiles o    



 

Escala de Bienestar Psicológico 

 
 

Lee cada ítem y señala en qué medida sientes o experimentas estas emociones de 

manera general en tu vida cotidiana, usando la siguiente escala de respuesta 

(1=Totalmente en desacuerdo, 2=Muy en desacuerdo, 3=En desacuerdo, 4=De 

acuerdo, 5=Muy de acuerdo, 6=Totalmente de acuerdo) 

 

To
ta

lm
en

te
 e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
d

e
 a

cu
er

d
o

 

To
ta

lm
en

te
 d

e
 

ac
u

er
d

o
 

1. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy 
contento con cómo han resultado las cosas. 

1 2 3 4 5 6 

2. No tengo miedo de expresar mis opiniones, 
incluso cuando son opuestas a las opiniones de 
la mayoría de las personas 

1 2 3 4 5 6 

3. Me preocupa la opinión que los demás tienen 
sobre las decisiones que he tomado en mi vida. 

1 2 3 4 5 6 

4. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia las metas 
que tengo. 

1 2 3 4 5 6 

5. Disfruto haciendo planes para el futuro. 1 2 3 4 5 6 

6. Disfruto trabajar para alcanzar lo que me he 
propuesto para el futuro. 

1 2 3 4 5 6 

7.En general, me siento seguro/segura conmigo 
mismo/misma. 

1 2 3 4 5 6 

8.   En   general, me siento positivo/positiva 
conmigo mismo/misma. 

1 2 3 4 5 6 

9. Suelo preocuparme sobre lo que los demás 
piensan de mí. 

1 2 3 4 5 6 

10. He sido capaz de construir un modo de vida 
a mi gusto. 

1 2 3 4 5 6 

11. Soy una persona proactiva a la hora de 
realizar los proyectos que me he propuesto. 

1 2 3 4 5 6 

12. Siento que mis amigos me aportan muchas 
cosas. 

1 2 3 4 5 6 



 

13. En general, siento que soy responsable de 
la situación en la que vivo. 

1 2 3 4 5 6 

14. Me siento bien cuando pienso en lo que he 
hecho en el pasado. 

1 2 3 4 5 6 

15. Me siento bien cuando pienso en lo que 
espero hacer en el futuro 

1 2 3 4 5 6 

16. Mis objetivos en la vida han sido más una 
fuente de satisfacción que de frustración para mí 

1 2 3 4 5 6 

17. Me gustan la mayoría de características de 
mi personalidad. 

1 2 3 4 5 6 

18. Tengo confianza en mis opiniones aun 
cuando son opuestas a lo que la mayoría opina. 

1 2 3 4 5 6 

19. Las exigencias del día a día muchas veces 
me deprimen 

1 2 3 4 5 6 

20. Tengo claro los objetivos de mi vida 1 2 3 4 5 6 

21. En general, con el tiempo siento que sigo 
aprendiendo más sobre mí mismo. 

1 2 3 4 5 6 

22. La mayoría de las veces, me siento 
orgulloso/orgullosa de quien soy. 

1 2 3 4 5 6 

23. La mayoría de las veces, me siento 
orgulloso/orgullosa de la vida que llevo. 1 

1 2 3 4 5 6 

24. Sé que puedo confiar en mis amigos. 1 2 3 4 5 6 

25. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo 
de cambio y crecimiento. 

1 2 3 4 5 6 

26. Mis amigos saben que pueden confiar en mí. 1 2 3 4 5 6 

27. Pienso que con los años no he mejorado 
mucho como persona. 

1 2 3 4 5 6 

28. Tengo la sensación de que con el tiempo he 
mejorado mucho como persona. 

1 2 3 4 5 6 

29. La vida ha sido un proceso continuo de 
aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 

30. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, 
daría los pasos más eficaces para cambiarla. 

1 2 3 4 5 6 



 

Escala de Resiliencia para Inmigrantes Extranjeros 

En la siguiente escala encontrarás algunas preguntas acerca de  la resiliencia, lee 

atentamente cada pregunta y marca la respuesta que se aproxime más a ti. Con una X 

 
 

1= Nunca 2=Casi Nunca 3= A veces 4=Casi siempre 5=Siempre 

 
 

N° Preguntas  

Nunca 
Casi 

Nunca 

 

A 
veces 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

1 ¿Soy sincero con las respuestas que me 

hago a mí mismo? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

2 ¿Soy capaz de salir adelante y valerme 

por mí mismo? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

3 ¿Soy capaz de mantener mi estabilidad 

emocional en los momentos difíciles? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

4 ¿Me considero una persona 

perseverante? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

5 ¿Busco varios puntos de vista para 

resolver alguna situación difícil? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

6 ¿Me considero una persona confiable? 1 2 3 4 5 

7 ¿Alguna persona de mi familia influye 

para que salga adelante a pesar de las 

dificultades? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8 ¿A pesar de la distancia, cuento con el 

apoyo de mi familia? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

9 ¿Recuerdo alguna anécdota familiar 

que me haya ayudado a superar algún 

conflicto? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10 ¿Cuento con   el   apoyo   de   algún 

familiar/institución en este país? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

11 ¿Cuándo me encuentro en problemas 

busco ayuda en alguna persona? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 



 

Anexo 04: Validez de contenido 

 
 

Validez de juicio de expertos de la escala de discriminación percibida 
 

  J1 J2 J3 J4 J5 Media DE V Aiken Interpretación de la V 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 1 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 2 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 3 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 4 P 4 4 4 4 4 3.60 0.89 0.87 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 5 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 6 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 7 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 8 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 R 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

ÍTEM 9 P 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 
 C 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Válido 

 

En la tabla de la validez de contenido, se evidencian los resultados por juicio 

de expertos mediante el coeficiente V de Aiken, en donde podemos ver que todos 

los ítems superan el valor mínimo requerido de 0.70 (Charter, 2003) confirmando la 

conformidad con dicho criterio. 



 

Anexo 05: Prueba Piloto 

Tabla 1 

Análisis factorial exploratorio de la escala de discriminación percibida 
 
 

 Discriminación 
Percibida 

ítem1 0.741 

ítem2 0.732 

ítem4 0.725 

ítem6 0.613 

ítem5 0.594 

ítem8 0.555 

ítem3 0.540 

ítem9 0.509 

ítem7 0.355 

 

En la tabla 1 se evidencian los resultados de la validez mediante estructura interna 

empleando el análisis factorial exploratorio en la escala de discriminación percibida, 

obteniendo cargas factoriales superiores al mínimo requerido en todos los ítems (>0.30). 

Tabla 2 

Confiabilidad de la escala de discriminación percibida 
 

 α de Cronbach 

Discriminación 
  percibida  

0.832 

 
En la tabla 2 se observa los resultados de confiabilidad de la escala de 

discriminación percibida mediante el coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un valor 

de 0.83 confirmando que la escala es confiable, ya que se consideran confiables a los 

instrumentos que consiguen valores superiores a 0.70. 
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Anexo 08: Cartas de autorización de uso de los instrumentos empleados 
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