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RESUMEN 

Los factores predictores pueden desencadenar experiencias estresantes y 

desafiantes para los inmigrantes, mientras que el bienestar psicológico es un 

aspecto fundamental para una vida saludable y feliz, especialmente para aquellos 

que enfrentan desafíos y cambios significativos al tomar la decisión de migrar. El 

objetivo permitió analizar mediante un modelo explicativo-causal y predictivo el 

efecto significativo de los factores de empleabilidad, autoeficacia en el trabajo y la 

discriminación sobre el bienestar psicológico de los inmigrantes. Estudio 

cuantitativo, transversal, prospectivo, con diseño observacional, descriptivo 

correlacional-causal en barrios urbanos del cantón Salinas. Ecuador, en 2024. El 

universo de estudio fue de 495 inmigrantes con una muestra de 217, calculado 

mediante el software estadístico QuestionPro, según criterios de elegibilidad. Se 

utilizó el método probabilístico, de tipo aleatorio simple al azar. Las variables 

estudiadas fueron recolectadas mediante la técnica de la encuesta e instrumentos 

validados para el estudio; posteriormente los datos fueron procesados a través del 

software SPSS versión 21.0 y analizados mediante técnicas estadísticas 

descriptivas, inferencial y multivariado. Los resultados obtenidos muestran una 

edad media de 37 años, en su mayoría mujeres 72,48%, originarios de Cuba 

50,23% y Venezuela 20,28%. El 79,27% mantiene residencia permanente con 

formación universitaria 61,75%, amplia experiencia laboral y predominio al 

desempleo 51,61%. El análisis bivariado reveló una correlación estadística 

significativa moderada entre el nivel de empleabilidad percibida y el grado de 

bienestar psicológico (p< 0,05); sin embargo, existió una correlación significativa 

negativa e inversa entre la discriminación percibida y el bienestar psicológico (Rs -

421). Existió un buen ajuste del modelo (X2: 135,620; p ≤ 0,05), donde se constató 

un alto poder predictivo frente al bienestar psicológico. Se concluye que la 

empleabilidad, autoeficacia en el trabajo, discriminación percibida y condición 

migratoria son factores predictores en el bienestar psicológico de los inmigrantes.   

Palabras clave: Bienestar, factor predictor, inmigrantes, salud mental 
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ABSTRACT 

Predictive factors can trigger stressful and challenging experiences for immigrants, 

while psychological well-being is a fundamental aspect for a healthy and happy life, 

especially for those who face significant challenges and changes when making the 

decision to migrate. The objective allowed us to analyze, using an explanatory-

causal and predictive model, the significant effect of employability factors, self -

efficacy at work and discrimination on the psychological well-being of immigrants. 

Quantitative, cross-sectional, prospective study, with observational, descriptive 

correlational-causal design in urban neighborhoods of the Salinas canton. Ecuador, 

in 2024. The study universe was 495 immigrants with a sample of 217, calculated 

using the QuestionPro statistical software, according to eligibility criteria. The 

probabilistic method was used, a simple random method. The variables studied 

were collected through the survey technique and instruments validated for the study; 

Subsequently, the data were processed through SPSS software version 21.0 and 

analyzed using descriptive, inferential and multivariate statistical techniques. The 

results obtained show an average age of 37 years, mostly women 72.48%, 

originating from Cuba 50.23% and Venezuela 20.28%. The 79.27% maintain 

permanent residence with university education 61.75%, extensive work experience 

and predominantly unemployed 51.61%. The bivariate analysis revealed a 

moderate significant statistical correlation between the level of perceived 

Employability and the degree of psychological well-being (p< 0.05); however, there 

was a significant negative and inverse correlation between perceived Discrimination 

and psychological well-being (Rs -421). There was a good model fit (X2: 135.620; p 

≤ 0.05), where a high predictive power against psychological well -being was found. 

It is concluded that employability, self-efficacy at work, perceived discrimination and 

immigration status are predictive factors in the psychological well -being of 

immigrants. 

Key words: Well-being, predictor factor, immigrants, mental health  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los factores predictores y los procesos migratorios afectaron el bienestar de los 

inmigrantes y de sus familias, lo que trae consigo en ocasiones un deterioro de la 

salud a nivel físico y mental, debido a un sin número de dificultades emocionales, 

de comportamiento, psicológicas y conductuales, que pudo enfrentar el migrante 

en los países de acogida. Esta problemática se debe producto de la crisis 

económica internacional, el creciente desempleo y los conflictos políticos, lo que ha 

significado un creciente problema para la salud pública de algunos países tanto de 

salida, llegada y de tránsito1. 

De igual forma el bienestar psicológico (BP) expresó lo positivo del sentir y el pensar 

de manera constructiva acerca de sí mismo, y se vio relacionado con aspectos 

particulares del funcionamiento físico, psíquico y social. Sin embargo, lo descrito 

resultó ser un problema importante a nivel mundial, regional y local, donde uno de 

cada cinco personas al menos sufre de no tener un empleo seguro, ya sea por la 

autoeficacia para conseguirlo o por sentir algún tipo de discriminación, motivo por 

el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2025 serán 

alrededor de nueve mil los casos afectados por estos factores predictores2.  

En cambio, a lo anterior habría que aumentarle que la personalidad, las 

interacciones sociales y la autoestima, también conllevó a desestabilizar el BP de 

los participantes, independientemente de la edad, sexo y condición social, tal así 

que Salcedo AS y colaboradores3 resaltaron como el funcionamiento psicológico 

de los inmigrantes se ve afectado por el solo hecho de tener que desplazarse hacia 

un nuevo país, donde las circunstancias que les toca vivir afectan significativamente 

los proyectos de vida, debido al creciente flujo migratorio que convierte a 

Latinoamérica en una sociedad receptora de inmigrantes, de acuerdo a las 

estadísticas del Portal de Datos sobre Migración en América del Sur4.  
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También, estos argumentos describen el problema de estudio que resultó ser la 

principal motivación para indagar lo conocido y lo que falta por conocer sobre los 

predictores del BP, debido a que el mundo vive una creciente ola migratoria que sin 

duda en mayor o menor medida ha provocado un desastre humano, tal así, se pudo 

evidenciar la aparición del empobrecimiento, desnutrición, incremento de la 

morbilidad, ruptura de las normas comunitarias y por qué no mencionar cambios en 

el bienestar, donde el inmigrante traslada su cultura y sus costumbres e intenta 

vivirla de acuerdo con su país de origen. Sin embargo, la teorizante Sor Callista 

Roy, destaca como el ser humano es “capaz de lograr una adaptación a la situación 

que enfrenta principalmente en el proceso salud enfermedad”5.     

Sin embargo, en los últimos años, Europa y América Latina han representado los 

flujos migratorios más mega diversos del siglo XXI, donde el factor que más ha 

influido en términos generales es el económico, debido al difícil equilibrio que existe 

entre la migración, convivencia, seguridad y conflicto social, fenómeno este que 

indica como la migración constituye un determinante social de salud y en especial 

los ubica en humanos vulnerables, principalmente frente a las inequidades, 

violaciones de sus derechos fundamentales, incluidos además la xenofobia y la 

discriminación de género, lo que pudo traer consigo la afectación no solo del 

bienestar físico sino también del psicológico 6.  

Tal así, que la OMS y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

según datos de las Naciones Unidas (ONU)7 reflejan que existen aproximadamente 

10 887 474 migrantes en América del Sur, donde los 5 países con mayores 

afluencias migratorias son: Venezuela; Colombia; Brasil; Perú y Ecuador, al existir 

un aumento del 66%, lo que permite responder que 42,7 millones de personas viven 

fuera de sus países de nacimiento. Sin embargo, estos datos alertan que la salud 

mental y el bienestar de este grupo poblacional continúan siendo un tema 

desatendido que amerita reparos inmediatos ante las desigualdades a la salud 

individual, familiar y colectiva8. 

De igual forma, en el Ecuador el incremento de migrantes e inmigrantes proceden 

de países como: Estados Unidos; Venezuela; Colombia; Perú, Argentina, Rusia y 

Cuba, donde las altas tasas de suicidio, abusos de sustancias, violencia a niños, 

adolescentes, mujeres y ancianos adolece el cotidiano vivir de las familias, 
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principalmente cuando es visible que pueden existir algunas secuelas individuales 

o sociales derivadas de cualquier alteración psicológica o enfermedad mental  como 

consecuencia del sufrimiento, la desesperanza por no tener un empleo seguro o el 

miedo a conseguirlo, debido en ocasiones a la discriminación que perciben por no 

pertenecer a un determinado contexto o grupo social 9. 

Por consiguiente, los factores predictores del BP en el inmigrante pueden ser 

expresión de salud mental, donde el sufrimiento psíquico frente a un nuevo empleo 

o a la búsqueda exitosa de este enfrenta hoy día importantes tensiones y desafíos. 

Sin embargo, pocos son los estudios que detallan desde la evidencia el 

comportamiento de este grupo poblacional, donde el proceso migratorio ha dejado 

muchas brechas de análisis, que a su vez recaen en la formulación del siguiente 

problema de investigación, el cual parte sobre ¿Cómo la empleabilidad, la 

autoeficacia en el trabajo y la discriminación percibida se relacionan, explican y 

predicen el bienestar psicológico en los inmigrantes del cantón Salinas - Ecuador? 

Sin embargo, el desarrollo de la investigación práctica se justificó en la repercusión 

que el problema de estudio representó para la salud pública, debido a la necesidad 

de poder reducir los factores predictores sobre las enfermedades psíquicas, tales 

como: discapacidades, variabilidad de comportamiento, ideas suicidas, violencia, 

ansiedad, depresión e insomnio, así como también la desadaptación social; que es 

atribuido por los migrantes de acuerdo a las experiencias vividas y a los 

mecanismos de afrontamientos que estos adoptaron, lo que representó un impacto 

positivo en la salud psicológica de este grupo poblacional asentados en la zona 

costera del cantón Salinas.  

La relevancia teórica y práctica del estudio radicó en la generación de un nuevo 

conocimiento de gran aporte científico como antecedente para futuras 

investigaciones sobre el impacto que estos fenómenos de riesgos tienen sobre el 

BP de la población inmigrante, problemática que continua en creciente cambio y 

que resultó ser poco estudiada, por lo que también se justifica en lo descrito por 

Mayordomo T et al.10 el cual mencionan que el modelo multidimensional basado en 

las seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, crecimiento personal y propósito en la vida, crea en el bienestar un 
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desarrollo personal y a la vez lo compromete con los desafíos existenciales en el 

diario vivir del sujeto de estudio.   

Además, la investigación tuvo un impacto social positivo sobre la comunidad y 

participantes del estudio, ya que el conocimiento obtenido sirve de insumo para que 

el personal de salud elabore programas de intervención y estrategias sanitarias 

conducidas a la solución de las demandas de la sociedad migrante en aras de una 

mejor atención y calidad de vida de este grupo poblacional, que por ende se haya 

en condición vulnerable, independientemente del origen de su procedencia. 

Finalmente, la investigación resultó ser relevante dado a los argumentos científicos 

obtenidos y se justifica, según lo planteado por Secada et al.11 al reflexionar sobre 

el aspecto migratorio como un eje importante de cualquier proceso recuperativo al 

visualizar la situación política, económica y social que estos viven en sus países de 

origen, por lo que de esta forma se pudo actuar de manera consecuente, positiva y 

responsable en el logro de una adaptación menos traumática, más adaptativa y 

libre de huellas para la integridad mental y psicológica de los participantes 

asentados en el cantón Salinas.    

Sin embargo, se cumplió con la hipótesis de investigación planteada, donde los 

fatores de empleabilidad percibida, la autoeficacia en el trabajo y la discriminación 

percibida si tuvieron un efecto significativo y predicen el BP de los inmigrantes 

asentados en el cantón Salinas, con mayor predominio en el sexo femenino y una 

media considerada de 37 años, lo que significó que si el extranjero posee un estatus 

migratorio legal en el país de acogida, un mayor nivel de empleabilidad, una mayor 

autoeficacia en el trabajo, y un menor puntaje de percepción en ser discriminado 

en el contexto social en el que vive y se desarrolla, tendrá tres veces más 

posibilidades de poseer un elevado grado de bienestar a nivel psicológico. 

El objetivo de mayor alcance en la investigación permitió analizar mediante un 

modelo explicativo-causal y predictivo el efecto significativo de los factores de 

empleabilidad, autoeficacia en el trabajo y la discriminación percibida sobre el 

bienestar psicológico de los inmigrantes en el cantón Salinas, durante el 2024, al 

tomar en cuenta las situaciones que los conllevaron a mantenerse viviendo en dicha 

zona turística y los objetivos específicos que dieron respuesta a los resultados de 

la investigación permitieron:  
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Caracterizar a la muestra de estudio según datos sociodemográficos; determinar la 

relación entre el nivel de empleabilidad percibida y el bienestar psicológico de los 

inmigrantes; evaluar la relación entre el nivel de autoeficacia en el trabajo y el 

bienestar psicológico; establecer la relación entre el grado de discriminación 

percibida y el bienestar psicológico de los sujetos de estudio para posterior poder 

analizar la relación entre las variables sociodemográficas y las dimensiones del 

bienestar psicológico presentes en los inmigrantes y finalmente y no menos 

importante modelar de forma causal y explicativa un modelo de regresión que 

permitió predecir la influencia de los factores sociodemográficos, la empleabilidad 

percibida, la autoeficacia en el trabajo y la discriminación percibida sobre el 

bienestar psicológico. 

Seguido, tenemos la estructura de la tesis, la misma que quedó constituida por seis 

capítulos: el capítulo I aborda la introducción en la que se destaca la situación 

problemática, delimitación y formulación del problema, justificación y objetivos; el 

capítulo II significa la revisión de la literatura, en el que se abordan las bases 

teóricas científicas, los antecedentes del estudio y la definición de términos básicos; 

el capítulo III detalla el tipo y diseño de estudio, población, muestra y muestreo, 

criterios de elegibilidad, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de los 

datos, el plan de procesamiento y análisis de datos, así como también las 

condiciones éticas; en el capítulo IV se muestran los resultados y discusión de los 

hallazgos encontrados en el estudio; el capítulo V expresa las conclusiones y el 

capítulo VI las recomendaciones respectivamente. Por último, se plasman las 

referencias bibliográficas y anexos de interés para la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Bases teóricas-científicas.  

Desde sus orígenes, la empleabilidad ha evolucionado significativamente al incluir 

la capacidad que posee el individuo a lo largo del tiempo para encontrar, mantener 

y conservar un empleo digno y decente, según lo describe Fernández M et al.12. 

Además de considerar que desde el ámbito psicológico hace demasiado énfasis en 

la aproximación subjetiva, dependiendo básicamente de los recursos de las 

personas y las particularidades del mercado laboral, donde Mera MJ y 

colaboradores13 aborda y expone algunas razones cuando expresa que el 

conocimiento posee una influencia directa o indirecta  sobre las emociones y las 

conductas de las personas, así como también describe la flexibilidad que puede 

existir dependiendo del tipo de amenaza para la salud y el proceso de bien estar.    

Por otra parte, las dimensiones de la empleabilidad desde sus comienzos considera 

las características sociodemográficas y como estas particularidades determinan en 

las personas si pueden ser empleadas o no, pero al pasar del tiempo esta definición 

cambia desde el aporte organizacional como constructo psicosocial, el cual indica 

como un individuo puede conseguir o mantener un empleo atractivo a su contexto 

socio-laboral concreto, sea este basado en competencias o en habilidades que 

denoten la capacidad de aprendizaje sin que pueda perjudicar la situación laboral 

futura 14.  

En cuanto a la autoeficacia para la búsqueda de empleo, Campos ML et al. 15 

establecen que la autoeficacia hace referencia a la confianza que posee la persona 

en su propia capacidad para afrontar una determinada situación, reflejando así el 

nivel de control que el individuo cree tener sobre las circunstancias que afectan su 

vida. Sin embargo, influye además no solo en el pensamiento, sino también en las 

conductas, objetivos, aspiraciones, resiliencia a la adversidad, esfuerzos, 

resultados y compromiso ante lo que se hace y se desea realizar 16.  
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Sin embargo, en lo referente a la discriminación percibida, Mera MJ et al.17 

describen que desde la percepción, puede ser evaluado el grado de discriminación 

que las personas sienten y perciben cuando alguien les dirige la palabra, sea esto 

con hechos o gestos que atentan con acciones discriminatorias, tales como: 

conductas hostiles, malos tratos, actitud de rechazo independientemente del origen 

de procedencia o simplemente por el simple hecho de haber sido tratado como una 

amenaza económica en el peor de los casos.   

Lo anterior tiene implicaciones referente al bienestar psicológico (BP) y la salud 

mental, donde Pineda CA et al.18 definen al BP como todo aquel esfuerzo que 

realiza el humano para perfeccionar y cumplir con su potencial, papel importante 

ante los propósitos de la vida que, a su vez, estos ayudan a darle sentido y 

significado, lo que implica alcanzar retos y anudar esfuerzos para superarlos y de 

esa forma obtener los objetivos propuestos, que generalmente se dan por las 

diferentes posturas ante las posiciones sociales.    

Otro sustento teórico importante lo aporta Huarcaya J 19 el cuál describe la salud 

mental (SM) como el estado de equilibrio entre una persona y su entorno 

sociocultural que garantiza el bienestar emocional, psicológico y social. Esto incluye 

además cómo las personas piensan, qué sienten y cómo se comportan entre sí y 

con los demás, lo que resulta importante conocer todas las etapas de la vida, debido 

a que la tendencia natural intrínseca del hombre incluye como sobrevivir durante el 

desarrollo corporal, el mismo que considera lo espiritual, el amor, la satisfacción de 

necesidades, la autorrealización, integración y el mantenimiento del orden interno 

como algo notorio y relevante del bienestar. 

En cambio, las patologías mentales graves son padecimientos que pueden 

perturbar el equilibrio emocional, el comportamiento y la capacidad para funcionar 

de manera efectiva en la sociedad, lo que puede traer consigo la aparición de 

algunos síntomas, tales como: tristeza, sentimientos de culpa, ansiedad y estrés 

acompañados algunos de ellos de otros cambios positivos y deseados que pueden 

ser tan de igual como los no deseados. Esto a su vez afecta de manera directa o 

indirecta el riesgo de sufrir otros desequilibrios ya sea a nivel de la salud física como 

psicológica 19.   
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Así como también, Yánez A et al.20 afirman que la vulnerabilidad o resistencia 

individual depende en muchas ocasiones de los factores biológicos, tales como: 

grado de reacción ante los problemas de la SM; factores cognitivos (pensamientos, 

perfeccionismo); factores psicológicos de personalidad y los factores ambientales 

que se desprenden de los estresores presentes en el bajo nivel social.   

Por otro lado, Zumeta L y Martínez A 21 expresan que aún existe la concepción de 

que el hombre en el ámbito social debe actuar diferente, y toman de referencia la 

parte holística como eje principal de todo lo que le rodea, en el que señalan que el 

trabajo contribuye a que sean independientes y forjen en ellos diferentes actitudes 

que engrandecen el desarrollo personal de cualquier individuo sobre la toma de 

decisiones de su existencia.   

Otro fundamento no menos importante está relacionado con el despliegue de las 

diversas capacidades humanas en los diferentes momentos de la vida, asociado a 

la disponibilidad de disfrutar y derivar satisfacción de todo lo que se hace o se 

práctica. Sin embargo, Dosil M et al.22 afirman que los factores asociados al BP 

están dados principalmente por los trastornos mentales que puedan existir en la 

población migrante, debido a que en múltiples ocasiones se deben a sucesos 

traumáticos previos, migración forzosa o por despidos despectivos que solo trae 

consigo la interacción con los determinantes sociales de la salud.   

Sin embargo, el modelo presentado por Callista Roy (RAM) y referenciado por 

Valero N et al.23 plantea como los predictores ante la adaptación y la percepción 

permiten visibilizar en el marco teórico las estrategias para afrontar y mantener la 

salud psicológica, lo cual representa un baluarte ante las respuestas adaptativas 

como implemento al poder comprender como los factores predictores pueden 

alterar el bienestar psicológico de un individuo, factor que años más tarde 

singulariza a la persona, dándole sentido y esencia propia. 

A su vez, Gualdrón A 24 destaca que los mecanismos del bienestar actúan como 

procesos automáticos en todas aquellas situaciones en la que la persona se está 

adaptando, y es por ello que la enfermera suple de guía y autoayuda a través de 

los cuatro modos adaptativos de la teoría, al valorar la conducta psicológica como 

un aspecto generador de estrés, tales como: 
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Modo fisiológico de adaptación  24. El individuo refleja como desde la conducta y el 

conocimiento puede controlar todas aquellas reacciones del sistema nervioso 

autónomo, mediante la estimulación simpática que se produce en la respiración, 

frecuencia cardíaca, pulsaciones, entre otras manifestaciones frecuentes. También, 

la variedad de técnicas de relajación hace posible que la persona en angustia tenga 

una mayor agudeza sensorial al poder reducir e incluso hasta neutralizar dichas 

respuestas, debido a la reacción del parasimpático y el desequilibrio interior.   

Modo de adaptación del autoconcepto de grupo 24. Describe como los situaciones 

psicológicas y espirituales del ser humano intervienen en la autoestima, lo que limita 

poder afrontar las circunstancias que generan estrés 25. Sin embargo, los temores 

y las debilidades pueden ser superadas en un ambiente de grupo, donde resulte 

ser un logro positivo que ayude a crecer emocionalmente ante las dificultades. Por 

otra parte, enfermería es capaz de ayudar a reconocer las virtudes con  que cuenta 

la persona e interviene sobre ellas para el bien personal y colectivo. 

Modo de adaptación del desempeño de rol 24. Trata de reconocer el papel que tiene 

la persona con necesidades de saber quién es por sí mismo con respecto a los 

demás, para así saber cómo actuar. Sin embargo, la enfermera es capaz de poder 

identificar la posición social en la que se encuentra la persona o cual sería el nivel 

de sobrecarga presente de acuerdo con su cotidianidad. Tal así que este 

desempeño de rol integral y humanístico, destaca lo descrito por Roy, cuando 

expresa que el modo de adaptación es todo aquel  “comportamiento expresivo” 

donde la persona piensa, siente y se comporta ante algo insustituible o esencial25.  

Modo de adaptación de la interdependencia 24. Este modo destaca lo básico de la 

integralidad y como las relaciones personales ejercen un núcleo central de 

interdependencia. Tal así, que Segovia P 26. Menciona que el individuo trata de 

adaptarse ante las situaciones difíciles, pero a la vez busca ayuda e intenta ser 

atraído por el amor propio y el de los demás, motivo por el cual enfermería se hace 

presente como sistema de apoyo al ofrecer diferentes recursos que ayuden a 

superar el deterioro psicológico.   

De esta forma, la teorizante Roy 24 centra su modelo de adaptación en la relación 

que existe entre la enfermería y la psicología, especialmente en cómo los pacientes 

se adaptan a sus condiciones de salud y cómo los enfermeros pueden intervenir 
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para facilitar este proceso. También en la práctica enfermera/o las técnicas 

psicológicas permiten ayudar a los pacientes a comprender y manejar mejor sus 

condiciones de salud, rol esencial para poder reducir los desórdenes psicológicos, 

la adaptación personal y el estado de bienestar sea este a nivel físico, mental y 

social. 

A la par de las teorías del BP existe un marco fáctico y existencial de las 

migraciones en Latinoamérica. Armijos A 27, describe que desde la historia de la 

humanidad las migraciones han estado presentes, entendidas como todo aquel 

“movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tiene residencia 

habitual, para establecer un estatus de manera temporal o definitiva muy distinto al 

de su país de origen”. En cambio, un número importante de personas han tenido 

que atravesar una frontera y de no ser el caso pasan a ser inmigrantes internos 

como consecuencia de la migración entre provincias o ciudades. 

Estas situaciones existentes generan en gran medida la búsqueda de seguridad e 

implica nuevos tipos de riesgos inseguros que colocan en peligro la vida de la 

persona que tomó la decisión particular de migrar, lo que trae consigo la identidad 

frente a los sistemas reguladores administrativos, la familiaridad en el contexto de 

elección y la aceptación cultural. Esta realidad abre el espacio a nuevos estudios 

que indaguen y conozcan las circunstancias de los inmigrantes principalmente a lo 

interno y en especial en el ámbito internacional 27.    

De esta manera, el fenómeno migratorio genera ciertas experiencias en el ser 

humano que a su vez se traducen en sentimientos, emociones, duelos y 

expresiones patológicas, debido a diferentes situaciones que no pasan inadvertidas 

en el individuo, sino que además supone la ruptura total o parcial del bienestar, 

como acción plena del proceso emocional. Existe una clasificación de las 

migraciones, según su escala geográfica 27:    

Internas: Se debe al desplazamiento interno dentro de una misma región, sea este 

provincia, pueblo o país donde el individuo decide por sí mismo, residir, vivir o 

pernoctar.  

Externas: Consiste en el desplazamiento que la persona utiliza para trasladarse 

hacia un país diferente al de su lugar de origen e intenta además conservar su 

cultura, tradición y costumbres que le son importantes para la adaptación y el 
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afrontamiento de su nuevo destino. 

Según origen y destino: Está dado por los cambios que pueden existir dentro del 

mismo país o de países vecinos, fenómeno este que se debe al estímulo del 

turismo, hábito sustentable o mejoras en la calidad de vida, lo que trae consigo 

migrar de las zonas rurales a las urbanas o viceversas.  

Según el grado de libertad: En la actualidad es la más frecuente, debido a que la 

persona busca mejorar su calidad de vida de manera voluntaria y 

espontáneamente, producto a las oportunidades laborales o académicas a fin de 

adquirir una experiencia única que motive su desempeño y las forzadas, que de 

alguna manera dañan la vida de los inmigrantes, ya sea por compromiso político, 

religioso, medioambiental o familiar.  

Según el tiempo: Acá cabe destacar que el individuo cambia de ambiente por un 

tiempo determinado, el cual le permite interactuar de manera permanente y solo va 

a su lugar de origen por temporadas. Sin embargo, las definitivas se realizan por 

tiempo indefinido o por toda la vida, al considerar que esta decisión genera 

conformidad y a su vez también puede ocasionar en la persona sentimientos 

culposos que no van acorde con sus preferencias.    

Estas pueden incidir en cuanto al proceso de afrontamiento y discriminación al tener 

un vínculo directo ante la percepción que tiene el individuo en ser discriminado o 

no y en estas acciones discriminatorias recaen sobre la tolerancia pasiva, la 

distracción o la descarga emocional, de manera que el individuo busca conectarse 

con la familia, amigos, allegados y sobre todo con la comunidad en general de forma 

inclusiva y creativa, logrando manejar ciertas emociones difíciles que los conllevan 

a la aceptación, confianza y porque no emociones placenteras27.  

Sin embargo, el estrés o el bienestar dentro de la investigación resulta ser un punto 

clave, debido a que no existe una definición uniforme que permita integrar la 

uniformidad del constructo, por tanto, la OMS en el 202028 detalla que se refiere a 

todos aquellos aspectos estresores o condiciones ambientales principalmente 

estresante, donde la percepción y la valoración cognitiva genera una respuesta 

personal ante ese estrés vivido, así como también los factores subyacentes que 

serían el componente principal para el desequilibrio tanto psicológico, emocional y 

de bienestar.    
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Sobre el tema de los inmigrantes y el BP, habría que señalar que durante el siglo 

XXI, la migración constituye la trascendental frontera de los derechos humanos, 

debido a la crisis del capitalismo, la presión económica mundial, demográfica, 

epidemiológica y porque no política, donde no siempre favorece a los grupos 

vulnerables, y esto a su vez recae en la salud por sobre todas las cosas, lo que 

resulta ser un aspecto importante al poder garantizar el equilibrio emocional, así 

como también la inserción e integración de estas personas a la sociedad, según lo 

establecen Díaz JA29, para lo cual plantean tres niveles de integración del migrante: 

comprensión, adaptación e inclusión.    

Dentro de los principales estresores típicos del inmigrante se encuentra la cultura y 

los estresores instrumentales relacionados con la calidad de vida, lo que origina en 

muchas ocasiones ciertas diferencias entre la sociedad de origen y la de arribo, 

debido a las carencias emocionales y espirituales que en algunos casos estos 

pueden presentar, tal así existen además las necesidades de vivienda, el estatus 

profesional, estabilidad laboral y el duelo, donde el migrante comienza a sentir 

intolerancia, discriminación, incertidumbre, ansiedad y aislamiento social acerca del 

futuro o del presente que le tocará vivir, por lo que esta combinación de estresores 

puede incrementar la vulnerabilidad de desarrollar alteraciones que afecten el 

bienestar psicológico o efectos insidiosos relacionados al estrés que perciben.     

Dentro de las dimensiones o atributos positivos del bienestar psicológico, Bahamón 

et al.30 describe que el bienestar emocional implica la experiencia personal, por lo 

que existe una estrecha relación entre lo afectivo y lo cognitivo, de manera que la 

valoración subjetiva expresa la satisfacción de las personas ante los aspectos 

globales y específicos de la vida, donde predominan los estados de ánimos 

positivos.     

Así como también, el afecto positivo alto, afecto positivo negativo y alta satisfacción 

vital. Destaca que estas dimensiones incluyen a todas las personas que se 

consideren feliz, caracterizado en muchas ocasiones por edad joven, estado 

saludable, correcta educación, remuneración, extrovertido, optimista, libre de 

preocupaciones, religiosidad, estado civil, autoestima elevada, aspiraciones 

reservadas y con un alto nivel de conocimientos, sin embargo, todo lo descrito no 

significa ser un común denominador ante los términos utilizados como sinónimos 
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de calidad de vida, donde la felicidad, el bienestar subjetivo y la satisfacción 

resultan ser aspectos que varían, según las circunstancias vividas. 

Sin embargo, el bienestar social y las relaciones interpersonales resultan ser 

conexiones, lazos o intercomunicaciones que se crean entre dos o más personas 

en un tiempo determinado, así como también juega un papel importante en el 

intercambio que existe desde la forma de pensar, actuar y sentir ante las 

necesidades y experiencias vividas. De igual forma Enrique et al.(31) hacen alusión 

a las relaciones interpersonales como parte del tejido social, el cual logra enfatizar 

como el respeto, la empatía, el compañerismo, la lealtad, confidencialidad, 

fraternidad, seguridad y confianza resultan ser habilidades indispensables que todo 

ser humano debe reconocer para autorregular las emociones, adaptarse al entorno 

y aumentar la calidad de vida. 

Otra característica no menos importante recae en la respuesta susceptible frente a 

las situaciones problemáticas, donde el individuo requiere de esfuerzo para manejar 

dicha situación que, en ocasiones no se pueden cambiar hasta poder adaptarse a 

ella, dado que los procesos concretos manejan la realidad objetiva como contexto, 

el cual puede ser cambiante según los estilos y condiciones de vida  31. Por lo que 

tener un empleo seguro y disposición para ejercerlo llevan a la persona a pensar y 

actuar de manera diferente. Dentro de las estrategias de afrontamiento centradas 

en las emociones tenemos: el distanciamiento, el autocontrol, la reevaluación 

positiva, la evitación y la reorganización cognitiva. 

Estas conceptualizaciones antes mencionadas parten del enfoque de diversas 

disciplinas, fundamentalmente desde la perspectiva enfermera que de conjunto con 

el postulado teórico de Roy C 32 y Despaigne C 33, quienes reflexionan sobre el 

principio de la naturaleza humana con la finalidad de interpretar al individuo con sus 

realidades, pensamientos y sentimientos de forma individual o grupal, de manera 

que logre reconocer la capacidad que posee el individuo para fiscalizar y enfrentar 

situaciones difíciles y a la vez promover el bienestar, tanto a nivel psicológico, 

emocional o espiritual. 

Según los antecedentes internacionales, tenemos: 

Salcedo AS, Olave MI y Burgos AV 3 en el 2019 estudiaron como determinar el nivel 

de BP durante el primer semestre del año en inmigrantes latinos de la ciudad de 
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Temuco en Chile, bajo una metodología cuantitativa, no experimental de corte 

transaccional a 106 migrantes, para lo cual aplicaron la escala de BP de Ryff 

mediante la técnica muestral en bola de nieve analizados de manera sistemática a 

través de redes y medios electrónicos, obteniendo como resultados un predominio 

de BP bajo en hombres, lo que puede deberse a la poca empleabilidad en dicha 

ciudad.  

Sin embargo, las dimensiones con mayor afectación resultó ser el dominio del 

entorno y las relaciones positivas, dificultades que evidencian como el medio de 

acogida de los migrantes denotó la necesidad de crear intervenciones de inclusión 

y apoyo social, por lo que concluyen que obtener una adaptación menos traumática 

ajustado al escenario político, social y cultural del país receptor agrava el bienestar 

y la salud mental de cualquier ciudadano. 

También, Mera MJ y colaboradores 13 en el año 2020, realizaron un estudio cuyo 

propósito permitió comprobar la relación que existía entre la discriminación, 

empleabilidad y el bienestar psicológico percibido por 100 inmigrantes 

latinoamericanos asentados en la ciudad de Concepción, en Chile, basado en una 

metodología cuantitativa y analítica al poder involucrar como constructo 

multidimensional las capacidades y el crecimiento personal. 

Además, se incluyó la autoaceptación, los sentimientos y el control ante el entorno 

como relaciones positivas con los otros, obteniendo como resultado una variabilidad 

en el bienestar psicológico del 31,5% entre la discriminación y la empleabilidad con 

una estrecha relación de rechazo y adaptabilidad en el país receptor, por lo que 

concluyen que tener un empleo digno y seguro representa un recurso psicosocial 

en el contexto de la migración. 

En cambio, Luna D, Urquiza DI, Figuerola RP, Carreño C y Meneses F 34 en el año 

2020 estudian como identificar los predictores académicos y sociodemográficos del 

nivel de ansiedad y BP en estudiantes inmigrantes de la carrera de medicina en 

México, para lo cual utilizaron una metodología transversal, cuantitativa en una 

muestra de (n=161) estudiantes, de selección no probabilístico por conveniencia 

basado en la aplicación de la ficha para la recolección de datos, la Escala de 

Ansiedad de Beck, la Escala de BP para adultos y la evaluación de Cohesión y 

Adaptabilidad familiar.  
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Estos datos fueron analizados con ANOVA bifactorial y la prueba post hoc de 

Tukey, buscando asociación entre las variables, por lo que obtienen como 

resultados que las mujeres presentaron mayor ansiedad con un (p< 0.01), donde la 

ansiedad y el BP representó una correlación negativa (p < 0.001) al existir menor 

ansiedad, mayor bienestar y viceversa, condición que denota a la mujer migrante 

vulnerable ante los factores predictores de ansiedad y concluyen que a mayor 

bienestar mejor calidad de vida y futuro a nivel profesional independientemente de 

su procedencia.  

Por otra parte, Santillanes N 35 en el año 2021 realiza un estudio en el que plantea 

como objetivo indagar sobre las condiciones laborales en uno de los sectores más 

precarizados de los trabajadores inmigrantes latinoamericanos y caribeños en 

Estados Unidos y lo esboza desde un enfoque cualitativo al considerar los efectos 

subjetivos de la salud mental dentro de la sociedad, sean estos para la búsqueda 

de un empleo, garantías para acceder o permanecer en el, así como también la 

relación que pudo existir entre el aspecto económico, la calidad de vida y el 

bienestar.  

Por lo que los resultados destacaron que existió una correlación alta entre las 

tensiones psicológicas y la condición de empleo con grandes probabilidades de 

iniciar con el desarrollo de otras enfermedades, tales como depresión y ansiedad 

respectivamente en migrantes desempleados medido a través del instrumento 

Kessler-10, por lo que concluye que los aspectos culturales y de convivencias traen 

consigo connotaciones asociadas a los síntomas de las patologías antes 

mencionadas, donde la condición de migrante generó cambios significativos en la 

vida de las personas y el estado de bienestar.  

Del Águila AJ, Rivas LA y Cruz JJ 36 en el año 2022 estudiaron cómo describir las 

competencias más demandadas en el mercado laboral y como estas se aproximan 

a la esfera psicológica en administradores migrantes peruanos. Tal así, que la 

metodología empleada permitió desde lo cualitativo y el diseño exploratorio analizar 

diferentes publicaciones del portal web del Perú: Búmeran, LinkedIn y 

CompuTrabajo al revisar 325 publicaciones, de las cuáles se obtuvo como 

resultados que los administradores no oriundos del Perú son los menos solicitados 

para puestos de mando medio.  
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Sin embargo, los puestos laborales de liderazgos, comunicación asertiva y 

competencias duras (ofimática y dominio de inglés) son sometidos a un saber 

específico que limita el ingreso de cualquier postulante, independientemente de su 

país de procedencia. Para lo cual concluyen que la igualdad de oportunidades 

incrementa el estado de bienestar y a su vez hace que el ser humano sea más 

competitivo dentro de las exigencias actuales del mercado laboral. 

Del mismo modo, dentro de las investigaciones nacionales que guardan relación 

con la temática de estudio se encontró que:  

López RM, Gaibor HC, Gordón V y Ochoa W 37 en el año 2019 realizaron una 

investigación en Ecuador, cuyo objetivo permitió indagar sobre el papel predictor 

de la satisfacción con la vida, el bienestar psicológico y social en la salud mental de 

los estudiantes universitarios inmigrantes en Cuenca y Ambato, al utilizar una 

metodología cuantitativa, descriptiva, comparativa de corte transversal, de acuerdo 

con el sexo y a la universidad.  

La muestra resulto ser de 982 universitarios, donde aplicaron los siguientes 

cuestionarios: Satisfacción con la vida (SV), bienestar social (BS), bienestar 

psicológico de Ryff y Bienestar general (BG), para lo cual obtienen como resultado 

que al menos uno de los tres predictores estudiados influyeron significativamente 

en la salud mental del universitario migrante al existir poco agrado con la vida y el 

bienestar social, principalmente el sexo femenino, donde concluyen que el 

bienestar individual predice considerablemente la salud mental del inmigrante 

universitario.  

De igual forma, Yánez A et al.20 en el 2019 realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue describir las necesidades de salud de los inmigrantes en países 

receptores, desde un enfoque biopsicosocial en la ciudad de Quito y utilizaron como 

metodología la revisión sistemática de la literatura y las experiencias vividas, 

obteniendo como resultado que los problemas de salud sexual y reproductiva, las 

enfermedades infectocontagiosas, los trastornos alimenticios y las deficiencias de 

SM (ansiedad, depresión, trastornos del sueño e ideas suicidas) resultaron ser los 

principales problemas de salud hallados en los inmigrantes analizados.  

Sin embargo, también se manifestó que existió inexperiencia por parte de los 

participantes sobre el MAIS – FCI, denominado en el Ecuador como el modelo de 
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atención integral de salud y concluyen que los procesos de cambios, adaptación y 

de afrontamiento ante las realidades vividas, trae consigo el desconocimiento del 

modelo que rige en el país receptor para la atención primaria de la salud, al limitar 

al migrante de una atención segura, oportuna y libre de estresores en el país de 

acogida.  

Por otra parte, Benavides G et al.38 en el 2019 analizaron la relación del derecho al 

trabajo con los derechos civiles de igualdad y no discriminación en la legislación 

ecuatoriana para personas inmigrantes, centrándose en ciertas diferencias de los 

servidores públicos y privados. La metodología empleada resulto ser cualitativa con 

métodos propios, documental, descriptivo y analítico al extraer las mejores 

definiciones y estados de opinión acerca de la temática de estudio.  

Para lo cual obtienen como resultados que en el Ecuador el derecho al trabajo corre 

un riesgo significativo carente de eficacia sin la debida protección jurídica para los 

inmigrantes, lo que trae consigo implicaciones de orden político, económico, social 

y de salud que conlleva a la sociedad a un círculo vicioso de pobreza y 

subdesarrollo, donde concluyen que respetar el derecho al empleo 

independientemente de la procedencia de origen garantiza la igualdad y la salud 

mental de cualquier nación.  

Así mismo, Enrique S et al.31 en el año 2020 realizaron un estudio cuyo objetivo 

permitió establecer el perfil epidemiológico del migrante venezolano en la frontera 

norte de Rumichaca, provincia del Carchi, basado en una metodología mixta, la cual 

estuvo orientada a la caracterización del fenómeno, mediante la estadística y el 

soporte bibliográfico, logrando posterior respaldar los resultados. La muestra fue 

representada por 86 ciudadanos venezolanos atendidos en el puesto de vigilancia 

de la localidad antes mencionada, para lo cual obtienen como resultados que las 

enfermedades infecciosas (gastroenteritis y la rinofaringitis) predominaron en el 

inmigrante, además de las diversas manifestaciones mentales tales como: 

desesperación, sentimientos de culpa, depresión y sensación de miedo, por lo que 

concluyen que el descuidar la salud no potencia el bienestar de ningún ciudadano 

más bien resulta ser posibles causas de morbilidad. 

Sin embargo, Boulos S 39 a finales del 2022 realizó un estudio en el que plantea 

como objetivo evaluar el derecho internacional de la no discriminación basado en 
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el idioma y su aplicación en personas pertenecientes a comunidades inmigrantes 

al Sur de Quito, dedicados principalmente al servicio doméstico. La metodología 

empleada fue cualitativa, hermenéutica hasta obtener la saturación del discurso 

mediante el análisis de la información de los actores claves.  

Además, utilizó una entrevista semiestructurada para posterior lograr la codificación 

y triangulación de los datos, obteniendo como resultado la existencia de maltrato, 

rechazo a la cultura vinculado a las condiciones laborales y problemas relacionados 

con la separación familiar, así como también sentimientos arraigados que influyen 

significativamente en el tiempo transcurrido desde la llegada al país y el tiempo de 

convivencia, donde concluyen que existió sentimientos de rechazo hacia los 

trabajos pocos remunerados y culpabilidad sobre la decisión de abandonar las 

raíces. 

En cambio, los antecedentes locales hacen alusión a otros estudios importantes, 

teles como:  

Valcárcel CS. et al.40, en el marco de la pandemia 2021 realizaron una 

investigación, cuyo objetivo permitió describir los principales síntomas que se 

encontraron relacionados con los trastornos de la depresión, el síndrome de 

Burnout y la ansiedad en personas inmigrantes asentadas en las provincias de 

Guayas y Santa Elena, mediante una metodología descriptiva a 103 familias 

inmigrantes sobre la línea de ayuda psicológica, para lo cual obtuvieron como 

resultados que la provincia con mayores afectaciones resultó ser Guayas con al ta 

particularidad en los síntomas de alteración del sueño, angustia, tensión, estado de 

alerta, tristeza y agitación, debido a que estas personas en ocasiones buscan poder 

corregir su calidad de vida, a expensas de presentar efectos desfavorables en la 

estructura familiar, por lo que concluyen que las alteraciones ya antes mencionadas 

se relacionan significativamente con la depresión, ansiedad y bienestar psicológico 

de la población inmigrante a nivel general.   

También en el contexto local, Guillen JC, Menéndez FG y Moreira TK41, en el 2021 

abordaron la investigación desde lo social con el objetivo de analizar la dinámica 

de las migraciones en Salinas, y describen como el acompañamiento de protección 

a este grupo poblacional es de suma importancia, debido a la vulnerabilidad a la 

que se exponen frente al contexto económico, social, de salud, político y cultural, 
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sea este en el escenario de tránsito o a través de la llegada a la puntilla costera 

ecuatoriana que los recibe, sitio este declarado como zona turística por su atractivo 

natural, balneario del pacífico y crecimiento marino costero.  

La metodología que emplearon fue documental, descriptiva y analítica, obteniendo 

como resultado un incremento acelerado en el flujo migratorio, lo que trajo consigo 

el desafío complejo para el logro de una convivencia armónica e integral, al existir 

un predominio de inseguridad y desempleo que conllevó al uso irracional de 

sustancias ilícitas, y concluyen que el trato igualitario de la población vulnerable 

permitió la búsqueda de nuevas oportunidades, tanto a nivel económico y social, 

amparados en los principios democráticos como lo son la libertad, la equidad y la 

igualdad social. 

Sánchez P, Uriguen P y Vega F 42 en el 2021 estudian la discriminación salarial 

cuyo objetivo permitió demostrar el comportamiento que tuvieron las inequidades 

sociales frente a la calidad de vida de las personas inmigrantes en busca de empleo 

en la provincia de Santa Elena. La metodología empleada fue descriptiva y 

documental para evidenciar la desigual que existió con el salario percibido entre 

hombres y mujeres, al tomar una muestra de 78 personas que cumplieron con los 

criterios de selección.  

De igual forma los resultados obtenidos demostraron que la brecha salarial por 

género se redujo al 46% aproximadamente existiendo una diferencia de 52 dólares 

aproximadamente, según la escala salarial mínima que maneja el Ministerio de 

Finanzas en el Ecuador y concluyen que en la provincia aún persisten las brechas 

salariales frente a las inequidades para personas en condición de inmigrantes, tanto 

en el mercado laboral formal e informal, principalmente en el género femenino.  

Después de una exhaustiva búsqueda bibliográfica no se pudo evidenciar otras 

investigaciones relacionadas con la temática de estudio, por lo que resulta 

importante analizar como la empleabilidad, la autoeficacia para la búsqueda de 

empleo y la discriminación afectan el bienestar psicológico de este grupo 

poblacional, lo que genera un gran aporte como antecedente para futuras 

investigaciones sobre como el impacto de estos fenómenos sociales, culturales y 

de salud pueden influir en el bienestar psicológico de la población inmigrante del 

siglo XXI. 
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Dentro de la definición de términos básicos, tenemos: 

Empleabilidad: Se define como la capacidad que posee una persona para encontrar 

y mantener un empleo que se ajuste a sus capacidades, intereses y expectativas 

influenciadas o no por factores estresantes, sin embargo, no es considerado como 

un estado permanente, sino que es un proceso dinámico que cambia con el tiempo 

43.  

Autoeficacia para la búsqueda de trabajo: Se define como la confianza que tiene 

una persona en su capacidad para encontrar un trabajo. Esta variable se ha 

relacionado positivamente con el éxito en la búsqueda de empleo 44. 

Discriminación: Es considerada como la sensación o creencia de una persona de 

ser tratada de manera injusta o desfavorable, debido a su pertenencia de algún 

grupo social específico. donde se resalta que la discriminación no se limita a casos 

en los que haya una intención real de discriminar, por lo que la percepción subjetiva 

de la persona es lo que determina si se siente discriminada o no 45. 

Bienestar Psicológico: Se refiere a la combinación de la relativa ausencia de fuentes 

de malestar y la capacidad para conectarse consigo mismo y con su entorno 

emocionalmente saludable. Este estado implica un funcionamiento mental, 

emocional y social positivo, además de incluir la satisfacción con la vida, emociones 

positivas, autenticidad personal, autorrealización y relaciones interpersonales 

saludables 5.  

Afrontamiento: Se define como todos aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

que realiza la persona para enfrentar las demandas internas y externas, así como 

también los conflictos que superan sus recursos personales para lidiar con 

situaciones estresantes o desafiantes en la vida 21.   

Desempeño de rol: Asignación de cometidos y responsabilidades que no forman 

parte de las funciones habituales de un puesto de trabajo, pero que se añaden a 

este. Así como también puede ser un factor de riesgo psicosocial en el entorno 

laboral, ya que puede generar ambigüedad y conflicto de rol, lo que afecta la salud 

mental y el bienestar de los trabajadores 32. 

Migrante: Es entendido a toda aquella persona que se desplaza de una población 

a otra o desde su lugar de origen a otro distinto y lleva consigo un cambio de 
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residencia sea esta temporal, transitoria o definitiva 46. 

Experiencias adaptativas: Esta definición es muy amplia ya que abarca una 

variedad de componentes cognitivos y motivacionales que guardan relación con la 

personalidad de cada individuo, así como también hábitos mentales y disposiciones 

de las personas 25.  

Autoconcepto: Imagen que una persona tiene de sí misma, incluyendo la 

percepción de sus características, habilidades y valores. Término utilizado en 

psicología para describir cómo una persona evalúa su propio ser 32. 

Autoconcepto de grupo: Percepción y opinión que un individuo tiene de sí mismo 

en relación con un grupo al que pertenece. Este concepto implica cómo un individuo 

se ve a sí mismo dentro de un contexto grupal, lo que incluye su identidad, roles y 

valores en relación con ese grupo 47.  

Cuidados culturales: Se refieren a la importancia de brindar atención de enfermería 

que sea culturalmente sensible y adaptada al entorno cultural del individuo. 

Madeleine Leininger desarrolló la Teoría del Cuidado Cultural, enfatizando la 

importancia de brindar cuidados de enfermería de acuerdo con la cultura de una 

persona, así como también expresó que la competencia cultural en la atención 

implica comprender y respetar los aspectos culturales y lingüísticos únicos de cada 

individuo 5.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Tipo y diseño de estudio. 

La investigación se centró en un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-

correlacional y de corte transversal. Se realizó en el cantón Salinas, provincia de 

Santa Elena, Ecuador, específicamente en la población inmigrante residente en los 

barrios urbanos de esta localidad. El objetivo fue describir y analizar la relación 

entre variables asociadas al bienestar psicológico en inmigrantes. 

El diseño que se empleó fue el no experimental (observacional)48, debido a que la 

investigadora no manipuló las variables del estudio, descriptivo porque buscó 

describir el fenómeno tal como se dio, sin intentar modificarlo, correlacional y 

explicativo (Ver figura 1).   

Figura 1. Esquema del diseño de estudio.  

    

  Fuente: Elaboración propia.  

3.2. Población, muestra y muestreo. 

3.2.1. Población de estudio. 
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La población de estudio estuvo conformada por 495 inmigrantes mayores de 18 

años, residentes en los diferentes barrios urbanos del cantón Salinas, provincia de 

Santa Elena, Ecuador, según datos del registro estadístico migratorio del cantón 

Salinas y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al 30 de junio del 

202449.   

3.2.2. Muestra y tamaño muestral.  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas, considerando un nivel de confianza del 95% (Z = 1,96), una proporción 

esperada de 50% (p = 0,5) y un margen de error del 5% (e = 0,05) 50. 

Fórmula:      

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población (495 participantes) 

Z= Valor Z para un nivel de confianza del 95% (1,96) 

p= Proporción esperada (0,5) 

q= 1 - ppp (0,5) 

e= Margen de error (0,05) 

1-β= Potencia estadística para muestra finita de una cola (0,80) 

Aplicando la fórmula:  
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Redondeando al número entero superior, se obtuvo un tamaño muestral de 217 

participantes. 

Luego se utilizó el software libre “Calculadora QuestionPro”, para lo cual fue 

considerado el total de la población (n=495), con un nivel de confianza del (IC95%) 

y un margen de error del (5%). El resultado en ambos análisis reflejó un valor de 

216,54, por lo que por aproximación matemática la muestra quedó conformada por 

217 inmigrantes, residentes en los diferentes barrios urbanos del cantón Salinas, 

provincia Santa Elena, Ecuador.  

3.2.3. Método y tipo de muestreo. 

El método y tipo de muestreo que se empleó fue el probabilístico, de tipo aleatorio 

simple al azar, donde cada participante tuvo la misma probabilidad de ser 

seleccionado en la muestra, contándose con la colaboración de las redes de apoyo 

y ONG que brindan atención a los migrantes.  

3.2.4. Criterios de elegibilidad. 

Criterios de inclusión 

1- Personas con la condición de inmigrante, mayores de 18 años, sin distinción de 

autoidentificación de género o etnia, que residan en los diferentes barrios urbanos 

del cantón Salinas.  

2- Que acepten participar de manera libre y voluntaria, y firmen el consentimiento 

informado de participación en el estudio.  

Criterios de exclusión  

1- Personas migrantes en condición de tránsito.  

2- Sujetos que declinaron su participación por situaciones ajenas a la investigación. 

Criterios de eliminación. 

1- Aquellos inmigrantes que decidieron abandonar el estudio de manera voluntaria. 

2- Cuestionarios incompletos en el momento de su aplicación. 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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3.3.1. Métodos. 

De nivel teórico: Método teórico deductivo, lo cual permitió generar explicaciones 

generales sobre el fenómeno observado para construir explicaciones generales 

sobre la realidad encontrada 51. Mediante este método se logró aplicar la estimación 

numérica e inferencia estadística, además, de lograr sistematizar, analizar y 

explicar los resultados obtenidos, interpretar los datos empíricos encontrados y 

arribar a conclusiones confiables para resolver el problema.  

De nivel empírico: Método de observación, se utilizó en distintos momentos de la 

investigación. En su etapa inicial se usó para la formulación del problema, luego se 

convirtió en el procedimiento propio del método utilizado para la comprobación de 

la hipótesis, y al finalizar la investigación llegó a predecir tendencias en el desarrollo 

de fenómenos con un orden de mayor generalización, lo que permitió conocer la 

realidad mediante la percepción directa del objeto de estudio. Además se utilizó 

como apoyo técnico-instrumental los métodos estadísticos: Descriptivos 52, 

correlacionales 52 y multivariados (regresión logística ordinal/RLO) 53.  

3.3.2. Técnica e instrumentos de recolección de datos.  

La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron los 

cuestionarios, que a su vez sirvieron para medir cada una de las variables 

independientes y dependiente (VI y VD), tales como:  

VI1: Empleabilidad percibida, medida con la “Escala de empleabilidad percibida 

(EP)” del autor Fúgate et al., en el 2004; OIT & Van der Heijden del 2006, adaptada 

al español por Vargas et al., en el 2018 54.   Este instrumento consta de 12 ítems, 

los cuáles se distribuyen desde la percepción externa e interna del inmigrante, e 

incluye diferentes proposiciones del proceso de inserción al mundo laboral 

(cualificación profesional, competencias personales y conocimiento sobre el 

mercado laboral), lo que marca la probabilidad de encontrar un trabajo seguro y 

positivo.  

La ficha técnica de este cuestionario incluye:  

Nombre: Cuestionario de empleabilidad percibida (EP).  

Autor: Fúgate et al., en el 2004; OIT & Van der Heijden del 2006, adaptada al 

español por Vargas et al., en el 2018 
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Año: 2018 

Procedencia: España 

N. º de ítems: 12 

Administración: Individual o grupal 

Duración: 12 minutos 

Área de evaluación: Clínico, social y comunitario.  

Población dirigida: Jóvenes y adultos de cualquier edad.  

Áreas que evalúa: Empleabilidad interna, externa y total   

Para la calificación del cuestionario se midió la empleabilidad externa desde la 

suma de los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 9; empleabilidad interna: suma de los ítems 1, 2, 

10, 11 y 12 y la empleabilidad total según la suma de todos los ítems incluido el 3 

que no es contemplado ni en la E(interna) ni E(externa) 48. Para la evaluación de 

las respuestas se usó la escala tipo Likert con opciones que fueron desde 1 al 5, 

donde: “1= totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4= de acuerdo y 5 =totalmente de acuerdo”. Cabe resaltar que al 

realizar la suma total de todos los ítems denotó el nivel en el que el participante 

estuvo sujeto a alta percepción de empleabilidad y/o baja percepción de tener un 

trabajo estable, seguro o estar en busca de este, considerado puntuaciones 

inferiores, debido a que no se encuentran en sus países de origen y deben estar 

sujetos a las condiciones de oferta y demanda del mercado laboral del país receptor 

(ver anexo 3). 

VI2: Autoeficacia en el trabajo (EAT): Se exploró mediante la “Escala de 

Autoeficacia en el trabajo” utilizada por Campos ML et al., en el 202115. A través de 

este instrumento se pudo evaluar el dominio específico de mayor relevancia en el 

inmigrante para responder a los distintos niveles de desafío sobre el bienestar, 

calidad, confianza, productividad y desempeño laboral como impacto directo en las 

motivaciones, satisfacción laboral, tendencia afectiva y expectativas de resultado 

que tiene el participante para trabajar o para realizar la búsqueda de un empleo, 

así como también las ganas de salir adelante, medidos desde 41 ítems distribuidos 

en cinco dimensiones tales como: autogestión con 11 ítems (11, 13, 16, 21, 25, 29, 
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32, 34, 36, 39 y 41), transferencia con 9 ítems (1, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 23 y 26), 

metacognición con 9 ítems (3, 6, 9, 15, 18, 22, 24, 28 y 30), meta-aprendizaje con 

5 ítems (2, 7, 14, 37 y 40) y autocuidado con 7 ítems (4, 8, 27, 31, 33, 35 y 38).  

La ficha técnica de este instrumento establece:  

Nombre: Escala de autoeficacia en el trabajo (EAT) 

Autores: adaptada y valida por los autores: Campos-Carreño María L.; Camila B. 

Velasco; Javiera P; Araya y Carolina E.; Gaete.  

Año: 2021 

Procedencia: Chile 

N. º de ítems: 41 

Administración: Individual o grupal 

Duración: 20 minutos 

Área de evaluación: Personal, social y/o comunitario 

Población dirigida: Jóvenes y adultos de cualquier sexo  

Áreas que evalúa: cinco dimensiones (autogestión, transferencia, 

metacognición, meta aprendizaje y autocuidado).  Desde la percepción de un 

individuo sobre su capacidad para desempeñarse eficazmente en diversas 

tareas y situaciones relacionadas con el trabajo o la búsqueda de este. 

Las respuestas fueron dadas mediante la escala de Likert del 1 al 4, donde 

(1=totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=totalmente de 

acuerdo), de manera que las respuestas variaron dependiendo del puntaje global 

con un mínimo de 41 puntos y un máximo de 164, asociándose a los puntajes en 

niveles como bajo (1-41), medio (42-82), alto (83-123) y muy alto (124-164). Cabe 

destacar que a mayor puntuación mayor será la autoeficacia para alcanzar el éxito 

en la vida profesional, por lo que, al creer en las capacidades y habilidades 

personales, el inmigrante estará mejor preparado para enfrentar los retos del 

mundo laboral y alcanzar las metas propuestas (ver anexo 4). 

VI3: Discriminación percibida: Se basó en la “Escala de discriminación percibida” 

(EDP), aplicada por Basabe et al., en el 2009 y adaptada al español por Lahoz S et 
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al 55 durante el 2016. La escala consta de seis (6) ítems y dos dimensiones, tanto a 

nivel personal como grupal, representada desde la percepción del trato injusto por 

el hecho de ser inmigrante en diferentes situaciones y contextos.   

La ficha técnica de esta escala incluye:  

Nombre: Escala de discriminación percibida (EDP)  

Autores: Aplicada por Basabe et al., en el 2009 y adaptado al español por Lahoz 

et al., en el 2016 

Año: 2016 

Procedencia: España 

N. º de ítems: 6 

Administración: Individual o grupal 

Duración: 10 minutos 

Área de evaluación: Evalúa las áreas de la psicología social, la salud pública, la 

sociología y la epidemiología. 

Población dirigida: Se puede administrar de forma individual o grupal, y puede 

adaptarse según las necesidades específicas de la investigación o población 

objetivo. 

Áreas que evalúa: Discriminación personal y grupal.    

Las respuestas fueron dadas mediante la escala de Likert del 1 al 5, donde (1=casi 

nunca, 2=nunca, 3=a veces, 4=siempre y 5=casi siempre), de manera que las 

respuestas variaron dependiendo del puntaje global con un mínimo de 10 puntos y 

un máximo de 30, asociándose a los puntajes en niveles como bajo (1-10), medio 

(11-20) y alto (21-30). Cabe destacar que a mayor puntuación mayor será la 

percepción o probabilidades de sentir discriminación o rechazo en el país receptor 

por la condición migratoria (ver anexo 5). 

VD: Bienestar Psicológico: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (BP), Versión 

española de Díaz D et al.56 en el año 2006. La escala cuenta con 39 ítems y (6) 

dimensiones del BP: autoaceptación (1, 7, 13, 19, 25, 31), dominio del entorno (5, 

11, 16, 22, 28, 35, 39), relaciones positivas (2, 8, 14, 20, 26, 32), crecimiento 
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personal (24, 30, 36, 37, 38), autonomía (3, 9, 15, 21, 27, 33) y propósito en la vida 

(12, 17, 18, 23, 29), la cual mide el grado de bienestar que posee la persona a partir 

de situaciones complejas, al perturbar el nivel de satisfacción en los diferentes 

ámbitos de la vida.  

En la ficha técnica encontramos: 

Nombre de la prueba: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff  

Autores: Carol Ryff, revisión de Dirk van Dierendonck. Adaptación española de 

Darío Díaz, Raquel Rodríguez Carvajal, Amalio Blanco, Bernardo Moreno-

Jiménez, Ismael Gallardo, Carmen Valle y Dirk van Dierendonck 

Año: 1995. Revisión: 2004. Adaptación española: 2006 

Procedencia: Estados Unidos 

Objetivo: Determinar el nivel de bienestar psicológico a través de la escala 

Aplicación: Jóvenes y adultos de diferentes sexos, con nivel cultural acorde para 

comprender las instrucciones y enunciados de la escala   

Tipo de aplicación: Individual y colectivo 

Aplicación: 20 minutos aproximados 

Total, de Ítems: 39 

Áreas que evalúa: Aceptación de sí mismo, vínculos afectivos, sociales, control 

de situaciones complejas y proyecto de vida   

Las preguntas fueron respondidas mediante la escala de Likert del 1 al 6, donde no 

existen respuesta correctas e incorrectas pero el participante pudo seleccionar 

entre seis alternativas de solución para cada ítem, determinado en que (1= 

totalmente en desacuerdo, 2 = moderadamente en desacuerdo, 3=ligeramente en 

desacuerdo, 4= ligeramente de acuerdo, 5=moderadamente de acuerdo y 

6=totalmente de acuerdo). Las respuestas fueron evaluadas al obtener el puntaje 

por cada dimensión y estas fueron ubicadas en la categoría según el baremo: 

Autoaceptación (7, 19, 31); Domino del entorno (5, 11, 22); Relaciones positivas (2, 

8, 26); Crecimiento personal (24, 37, 38); Autonomía (4, 9, 21) y Propósito en la 

vida (6, 12, 17, 18, 23). 
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Las calificaciones fueron interpretadas según el siguiente detalle: rango (>176 

puntos= BP elevado); de 141- 175 puntos= (BP alto); 117-140 puntos= (BP 

moderado) y rango < 116 puntos (BP bajo), con un puntaje máximo de 234 puntos, 

lo que representó en el inmigrante que tan alto o bajo estaba el grado de bienestar 

en el país receptor, sin importar el estatus o condición migratoria (ver anexo 6). 

3.3.3. Procedimiento para la recolección de los datos. 

Para la recolección de la información, previamente se coordinó con las redes de 

apoyo y ONG que brindan colaboración como parte de un programa social a los 

inmigrantes residentes en el cantón Salinas. Posteriormente, se planificó una 

reunión con aquellos inmigrantes seleccionados al azar para participar en el 

estudio, explicando la finalidad y objetivos de la investigación. Se respetaron las 

ideas y el nivel de conocimiento de cada participante sobre el tema en cuestión, de 

manera que cada inmigrante respondió sus criterios de forma práctica y sencilla, a 

través de la encuesta y los cuestionarios mediante la presencialidad.  

Se creó un ambiente de respeto y empatía con el objetivo de que no existiera 

rechazo alguno por parte de los sujetos y sus familias. El tiempo de respuesta fue 

de 25 minutos aproximadamente, con preguntas directas y de fácil comprensión, 

hasta completar el tamaño muestral definido en la investigación.      

3.3.4. Plan de procesamiento y análisis de datos. 

Los datos se procesaron de manera personalizada, utilizando una Tablet con las 

escalas, donde se tabularon los datos mediante el paquete Excel-365 tanto para la 

fase descriptiva, análisis bivariado y para el análisis multivariado. También se utilizó 

el software estadístico SPSS versión 21.0 de uso libre y R-Studio.  

Para procesar y realizar el análisis de los datos en la investigación, se realizó el 

siguiente proceso: 

Análisis univariado o fase descriptiva: Permitió dar salida al objetivo específico 

1 en el cual se caracterizó a la muestra de estudio según las variables 

sociodemográficas, se utilizaron estadísticos descriptivos a través de las medidas 

de distribución de frecuencias (absolutas y relativas) para las variables categóricas, 

y en el caso de las variables cuantitativas se empleó la media aritmética (μ) como 

medida de tendencia central, y la desviación estándar (DE) como medidas de 
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dispersión. Una vez analizados los datos se agruparon en tablas de acuerdo con el 

nivel de relevancia para evidenciar los resultados.  

Análisis bivariado o inferencial: Accedió dar cumplimiento a los objetivos 

específicos 2, 3 y 4 que buscó correlacionar las variables: nivel de empleabilidad, 

nivel de autoeficacia en el trabajo, grado de discriminación percibida con el 

bienestar psicológico. Por lo que, las covariables son denominadas ordinales, que 

siguen un orden jerárquico con más de tres categorías, donde se aplicó el 

estadístico no paramétrico de Coeficiente de Correlación lineal de rangos Rho de 

Spearman. En este caso como la naturaleza de las variables son categóricas no se 

realizó supuestos de normalidad univariantes, ya que las variables que requieren 

los supuestos de normalidad son las de tipo de intervalo o de razón, por lo tanto, 

estas variables ordinales analizadas se consideraron que no tienen una distribución 

normal y se recurrió a la técnica no paramétrica. 

Para la prueba de Correlación lineal de rangos Rho de Spearman se contrastó 

como hipótesis lo siguiente: 

Hipótesis alterna (H1): Existe correlación entre el nivel de empleabilidad, 

autoeficacia en el trabajo y grado de discriminación con el bienestar psicológico en 

los inmigrantes del cantón Salinas. 

Hipótesis nula (H0): No existe correlación entre el nivel de empleabilidad, 

autoeficacia en el trabajo y grado de discriminación percibida con el bienestar 

psicológico en inmigrantes del cantón Salinas. 

Nivel de significancia: p=0,05 

Regla de decisión:  

Si p<0,05 se acepta H1 y se rechaza H0, por lo que existe correlación. 

Si p ≥0,05 se rechaza H1 y se acepta H0, por lo tanto, no existe correlación. 

Interpretación de la escala de rangos del Coeficiente Rho de Spearman (Rs): 

Correlación negativa perfecta: -1  

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,99  

Correlación negativa moderada: - 0,50 a -0,74 
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Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

Ninguna o escasa correlación: 0- 0,24 

Correlación positiva débil: 0,25-0,49 

Correlación positiva moderada: 0,50-0,74 

Correlación positiva Fuerte: 0,75-0,99  

Correlación positiva perfecta:  + 1  

En respuesta al objetivo 5, se accedió a evaluar la relación entre las variables 

sociodemográficas y el bienestar psicológico, se establecieron dos estadísticos 

dependiendo del nivel de medición de las variables. Para el caso de las variables 

edad, años de experiencia, al ser variables cuantitativas de intervalo y el nivel de 

instrucción educativa, variable ordinal con más de tres categorías, se aplicó el 

Coeficiente de Correlación lineal por rangos Rho de Spearman, el cual se define de 

manera igual la contrastación de las hipótesis descritas para los objetivos 2, 3 y 4. 

En el caso de las variables sexo, nacionalidad, condición migratoria, situación 

laboral actual y lugar de alojamiento, al ser de tipo nominal se aplicó el Coeficiente 

Chi cuadrado de Pearson en tablas rectangulares. 

La contrastación de la hipótesis se definió de la siguiente manera: 

Hipótesis alterna (H1): Existe asociación estadísticamente significativa entre el 

sexo, nacionalidad, condición migratoria, situación laboral actual, lugar de 

alojamiento con el bienestar psicológicos de los inmigrantes del cantón Salinas. 

Hipótesis nula (HO): No existe asociación estadísticamente significativa entre el 

sexo, nacionalidad, condición migratoria, situación laboral actual, lugar de 

alojamiento con el bienestar psicológico de los inmigrantes del cantón Salinas. 

Nivel de significación: p= 0,05 

Regla de decisión: 

Si p<0,05: Se acepta H1, y se rechaza Ho, existe asociación. 

Si p≥0,05: se rechaza H1 y se acepta Ho, no existe asociación.  
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Análisis multivariado: Finalmente se cumplió con el objetivo específico 6, el cual  

permitió modelar mediante un modelo explicativo-causal y predictivo el efecto 

significativo de la influencia de las variables independientes y covariables con la 

variable de respuesta bienestar psicológico, para lo cual se utilizó la técnica de 

regresión logística ordinal (RLO), ya que la variable dependiente sigu ió un orden 

ascendente con más de tres categorías. Para ello, se procedió al proceso de 

modelización, en el que se incluyeron las variables descritas con su recodificación.  

Como estrategia de modelización se evaluó el ajuste general del modelo en el que 

se tuvieron en cuenta el de “Solo intersección” y “Final”. Se aplicaron las matrices 

asintóticas y de covarianzas entre las estimaciones de la prueba Chi cuadrado de 

Pearson y de la razón de verosimilitud. Se aplicaron los estadísticos de bondad de 

ajuste como el Coeficiente de Determinación (R2) para estimar la proporción de la 

varianza de la variable dependiente asociada con las variables predictoras 

(independientes) a través de los métodos de R2 de Cox y Snell, R2 de Nagelkerke 

y R2 de McFadden.  

El R-Cuadrado de Cox y Snell se basó en el logaritmo de la verosimilitud del modelo 

en comparación con el logaritmo de un modelo de línea base; posteriormente, se 

ajustó el R-Cuadrado de Cox y Snell a través del Método de R–Cuadrado de 

Nagelkerke, y, por último, se aplicó el R-Cuadrado de McFadden basado en los 

kernels de logaritmo de la verosimilitud para el modelo de “Solo intersección” y el 

modelo estimado completo. La aplicación de estos métodos reflejó valores de R2 

próximos a 1, lo que indicó que la variación fue explicada por el modelo. 

Para su interpretación se usó como escala los valores ente 0 y 1: 

1: Ajuste del modelo perfecto y modelo fiable en términos predictivos. 

0,75-0,99: Capacidad predictiva fuerte  

0,50-0,74: Capacidad predictiva moderada 

0,25-0,49: Capacidad predictiva leve 

0- 0,24: Ninguna o nula capacidad predictiva y no se ajusta el modelo, no 

logra modelar los datos con precisión, por lo que la variable dependiente no 

es predicha por las variables explicativas o independientes. 
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Posteriormente, mediante el método de un solo paso se incluyeron todas las 

variables y se estimaron los parámetros de B, error estándar, significación asintótica 

bilateral y las Odds ratio [Exp(B)] con sus correspondientes intervalos de confianza 

de aquellas variables explicativas con significación estadística en el análisis 

inferencial. En base a los resultados obtenidos en los coeficientes descritos 

anteriormente, se logró interpretar la fuerza y el sentido de las variables analizadas.  

Contrastación de la Hipótesis.  

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la Hipótesis de regresión 

logística, donde:  

Ho: Los factores F1(X1); F2. (X2); F3 (X3), no tienen un efecto significativo y 

no predicen el BP. 

H1: Los fatores F1(X1); F2. (X2); F3 (X3), si tienen un efecto significativo y si 

predicen el BP 

Nivel de significancia p=0,05  

3.5. Consideraciones éticas. 

La presente investigación, respetó cada uno de los principios éticos, mediante el 

consentimiento informado (ver anexo 3), el mismo que se socializó con todos los 

participantes que estuvieron de acuerdo con participar de manera voluntaria, sin 

que el mismo generara conflicto alguno de ninguna índole y se generó un espacio 

de transparencia entre los sujetos y la investigadora.    

De la misma manera, la investigación no presentó conflicto de intereses, producto 

a la acogida que se tuvo con los participantes radicados en el cantón Salinas, donde 

tampoco existió beneficio alguno, ni comercial, político o económico. Es decir que 

se conservó la confidencialidad de los datos, al utilizarse netamente para fines 

investigativos y académicos al contribuir de valiosa utilidad para otros estudios 

futuros o nuevas líneas de investigación, lo que permitió posteriormente revisar la 

literatura sobre los principios éticos sustentados por la declaración de Helsinki(57) 

desde el año 1964, el cual consideró lo siguiente:  

1. Principio de respeto a la dignidad humana: Los participantes fueron 

respetados en todo momento y su participación fue libre y voluntaria, se les 

ofreció un trato justo basado en el derecho individual y colectivo.  
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2. Principio de beneficencia y ausencia de daño: Mediante este principio se 

pudo aplicar los instrumentos de investigación evitando en todo momento no 

causar estigmatización, rechazo o daño psicológico más del ya muchos 

poseían, debido a la condición de inmigrante.  

3. Principio de igualdad, justicia y equidad: A través de este principio se mostró 

a todos los participantes equidad tanto en el género, condición migratoria y 

social, cultura, estrato económico y nivel de instrucción educativa, así como 

también se fue justo y se trató con igualdad al no considerar la forma de 

pensar y actuar por el solo hecho de tener otra procedencia.   

También, se realizó el proceso de validación y aceptación por parte del comité de 

ética de la institución académica Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

donde labora la investigadora con el fin de contar con los permisos pertinentes para 

la ejecución de la investigación (ver anexo 1), obteniendo como respuesta la 

aprobación del proyecto el 17 de diciembre del 2022, el mismo que fue socializado 

con todos los participantes de las parroquias urbanas del cantón Salinas objeto del 

estudio.   
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 Resultados. 

4.1.1. Caracterización de la muestra de estudio según datos 

sociodemográficos.  

La tabla 1 describe las características sociodemográficas de los inmigrantes 

residentes en el cantón Salinas durante el primer semestre del año 2024. 

Tabla 1. Distribución de la muestra según variables sociodemográficas. Cantón 
Salinas. Provincia Santa Elena, Ecuador, 2024. 

 
Variables sociodemográficas 

Estadísticos descriptivos  

 Frecuencia Absoluta (Fa) Frecuencia relativa (Fr) 

Edad: 18-80 años ( ±DS)                                                     (37,01±38,89)    

Sexo 

Masculino 52 23,96 

Femenino 158 72,81 

Otro 7 3,23 

Nacionalidad  

Venezuela 44 20,28 

Cuba 109 50,23 

Colombia 22 10,14 

Argentina 12 5,53 

Estados Unidos 20 9,22 

Rusia 5 2,30 

Otros 5 2,30 

Condición migratoria 

Residente permanente 172 79,27 

Residente temporal 28 12,90 

Refugiado 12 5,53 

Indocumentado 5 2,30 

Total 217 100 

     Fuente: Software estadístico SPSS versión 21.0.  

     Nota:   (Media aritmética) DS: (Desviación estándar) 
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De una muestra de 217 participantes se obtuvo que, la edad reportó una media de 

37,01 con una desviación estándar de 38,89. En cuanto al sexo hubo un predominio 

en las mujeres con un 72,81%. La mayor emigración fue procedente de los países 

de Cuba (50,23%), Venezuela (20,28%) y Colombia (10,14%). El 79,27 % 

presentan una residencia permanente en el país (ver tabla 1). 

En cuanto al nivel de instrucción el 61,75 % son universitarios, con más de 10 años 

de experiencia (44,70%). Existe un predominio del desempleo entre los extranjeros 

(51,61%), y el 73,27% (159 personas) se encontraron arrendados (ver tabla 1). 

Tabla 1. ‹‹ Continuación ›› 

 
Variables sociodemográficas 

Estadísticos descriptivos  

 Frecuencia Absoluta (Fa) Frecuencia relativa (Fr) 

Nivel de instrucción educativa 

Primaria 4 1,84 

Secundaria 11 5,07 

Bachiller 8 3,69 

Técnico medio 36 16,59 

Universitario 134 61,75 

Posgrado 24 11,06 

Años de experiencia laboral 

Sin experiencia 14 6,45 

Menos de 5 años 28 12,90 

5-10 años 78 35,95 

Más de 10 años 97 44,70 

Situación laboral actual 

Empleado 53 24,43 

Desempleado 112 51,61 

Por cuenta propia 52 23,96 

Lugar de alojamiento 

En la calle  2 0,92 

Alquiler/arrendado 159 73,27 

Casa propia 47 21,66 

Hotel/hostería 9 4,15 

Total 217 100 

        Fuente: Software estadístico SPSS, versión 21.0 

 

4.1.2. Relación entre el nivel de empleabilidad y el bienestar psicológico en 

inmigrantes del cantón Salinas durante el año 2024. 
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En la tabla 2, se puede observar el análisis bivariado entre la empleabilidad y el 

bienestar psicológico. Como se puede apreciar existe una correlación positiva 

significativa moderada de 0,523, con un p valor de 0,001 (p<0,05), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula. Se puede afirmar que existe una asociación conjunta de 

las variables, en la medida que aumenta el nivel de empleabilidad percibida, el 

grado de bienestar psicológico de los inmigrantes es mayor; y mientras más bajo 

sea la percepción del nivel de empleabilidad, menor será el grado de bienestar 

psicológico. Para el análisis se tuvo en cuenta las escalas ordinales de ambas 

variables, para la empleabilidad se categorizó como baja y alta percepción, y en el 

caso del bienestar psicológico se clasificaron en grados bajo, moderado, alto y 

elevado. 

Tabla 2. Relación entre el nivel de empleabilidad y el bienestar psicológico. Cantón 
Salinas. Provincia Santa Elena. Ecuador, 2024. 

 Nivel de 
empleabilidad  

Bienestar 
psicológico 

 
Coeficiente de 

correlación 
lineal Rho de 

Spearman 

Nivel de empleabilidad  Rs 1,00 0,523* 
Sig.   - 0,001  

n 217 217 
Bienestar psicológico Rs 0,523* 1,00 

Sig.  0,001  - 
n 217 217 

Fuente: Software estadístico SPSS versión 21.0.  
Nota: n: muestra. Rs: Coeficiente de correlación. Sig. Significación asintótica bilateral.  
p<0.05*: Significancia estadística.   
 

4.1.3. Relación entre el nivel de autoeficacia en el trabajo y el bienestar 

psicológico en inmigrantes del cantón Salinas, 2024.  

Para evaluar la relación entre las variables nivel de autoeficacia en el trabajo y 

bienestar psicológico se procedió a aplicar el estadígrafo Rho de Spearman 

reflejado en la tabla 3. De sus resultados se desprende que existe una correlación 

positiva débil con un valor de 0,301, y un valor de p igual a 0,021 (p<0,05), se 

rechaza la hipótesis nula. En tal sentido, existe relación entre ambas variables, es 

decir mientras más bajo sea el nivel de autoeficacia en el trabajo o en la búsqueda 

de este, menor será el grado de bienestar psicológico y viceversa.  

Tabla 3. Relación entre el nivel de autoeficacia en el trabajo y el bienestar 
psicológico. Cantón Salinas. Provincia Santa Elena, Ecuador, 2024. 

 Autoeficacia en el 
trabajo  

Bienestar 
psicológico 

 
Coeficiente de 

correlación 

Autoeficacia en el trabajo  Rs 1,00 0,301* 
Sig.   - 0,021  

n 217 217 
Bienestar psicológico Rs 0,301* 1,00 
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lineal Rho de 
Spearman 

Sig.  0,021  - 
n 217 217 

Fuente: Software estadístico SPSS versión 21.0.  
Nota: n: muestra. Rs: Coeficiente de correlación. Sig: Significación asintótica bilateral.  
p<0.05*: Significancia estadística.   
 
 

4.1.4. Relación entre la discriminación percibida y el bienestar psicológico en 

inmigrantes del cantón salinas durante el año 2024. 

En la tabla 4, se puede visualizar el análisis inferencial realizado a las variables 

discriminación percibida, clasificada en grados a través de una escala ordinal como 

bajo, medio y alto; y la variable bienestar psicológico, con los grados de bajo, 

moderado, alto y elevado. De su análisis se desprende que existe una correlación 

estadísticamente significativa negativa de -0,421, y un p valor de 0,01 (p<0,05). Por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, existe una relación inversa entre la 

discriminación percibida y el bienestar psicológico, por lo que, a menor grado de 

discriminación percibida, mayor será el grado de bienestar psicológico y emocional 

que presentan los inmigrantes. 

Tabla 4. Relación entre la discriminación percibida y el bienestar psicológico en 

inmigrantes: Cantón Salinas. Provincia Santa Elena, Ecuador, 2024. 

 Discriminación percibida  Bienestar psicológico 

 
Coeficiente de 

correlación 
lineal Rho de 

Spearman 

Discriminación percibida Rs 1,00 -,421* 
Sig.   - 0,000  

n 217 217 
Bienestar psicológico Rs -,421* 1,00 

Sig.  0,000  - 
n 217 217 

Fuente: Software estadístico SPSS versión 21.0.  
Nota: n: muestra. Rs: Coeficiente de correlación. Sig: Significación asintótica bilateral.  
p<0.05*: Significancia estadística.  

  

4.1.5. Relación entre las variables sociodemográficas y el grado de bienestar 

psicológico en inmigrantes del cantón Salinas, 2024. 

En el análisis correlacional entre las variables sociodemográficas y la variable 

dependiente bienestar psicológico se tomaron en cuenta dos estadígrafos de 

acuerdo con el nivel de medición de las variables analizadas, como se puede 

apreciar en la tabla 5. Los resultados revelan que, para el caso del análisis del 

Coeficiente Chi Cuadrado de Pearson, las variables con significancia estadística 

fueron el sexo (X2: 89,45; p =0,001), condición migratoria (X2: 111,78; p=0,000), y 

situación laboral actual (X2: 103,21; p=0,001). Para el análisis correlacional aplicado 
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con el coeficiente Rho de Spearman, las variables con significación estadística 

fueron la edad (Rs: 0,38) y nivel de instrucción educativa (Rs: 0,33), ambas 

variables con una correlación positiva débil. 

Tabla 5. Análisis relacional entre las variables sociodemográficas y el grado de 
bienestar psicológico en inmigrantes. Cantón Salinas. Provincia Santa Elena, 

Ecuador, 2024. 

Prueba de asociación Chi cuadrado entre variables cualitativas nominales y ordinal 
 

Variables 
sociodemográficas 

Bienestar psicológico 
 

Estadígrafo 

Chi 2 

Intervalo de Confianza  
95 % 

Significancia estadística 
Valor de p 

Limite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Sexo 89,45 2,21 10,14  0,001* 

Nacionalidad 1,25 0,52 1,27 0,165 

Condición migratoria 111,78 3,74 20,46 0,000* 

Situación laboral 
actual 

103,21 3,41 17,58 0,001* 

Lugar de alojamiento 1,58 0,73 1,28 0,221 

Prueba de Correlación Rho de Spearman entre variables ordinales  

 Edad NIE AEL BP 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de 
correlación Rho de 

Spearman 

 

Edad 

Rs 1 0,14 0,18 0,38* 

Sig - 0,82 0,57 0,04 

NIE Rs 0,14 1 0,21 0,33* 

Sig. 0,82 - 0,19 0,03 

n 217 217 217 217 

AEL Rs 0,18 0,21 1 0,24 

Sig. 0,57 0,19 - 0,08 

BP Rs 0,38* 0,33* 0,24 1 

Sig. 0,04 0,03 0,08 - 

Fuente: Software estadístico SPSS versión 21.0 

Nota: NIE: Nivel de Instrucción Educativa. AEL: Años de experiencia laboral. BP: Bienestar psicológico. Rs: Coeficiente de 

Correlación.  p< 0.05 *: Significancia estadística.  Chi 2: Estadístico Chi Cuadrado de Pearson para evaluar asociación entre 
variables cualitativas.  Rho: Coeficiente de Correlación lineal de rangos Rho de Spearman para evaluar asociación entre 
variables ordinales y cuantitativas de intervalos. 
 

 

4.1.6. Modelado causal - explicativo y predictivo con base en la influencia de 

los factores sociodemográficos, la empleabilidad percibida, la autoeficacia en 

el trabajo y la discriminación percibida sobre el bienestar psicológico. 

Las categorías de la variable de respuesta grado de bienestar psicológico (1: bajo, 

2: moderado, 3: alto y 4: elevado), presentan un orden intrínseco ascendente, por 

esta razón, para explicar su variabilidad fue necesario el ajuste de un modelo de 
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regresión logística ordinal. Primeramente, se realizó en términos de validación el 

ajuste del modelo (Ver anexo 8).  

Se emplearon dos modelos, el de “Solo Intersección” y el “Final”. El resultado de 

este análisis indicó que el logaritmo de la verosimilitud -2 para el modelo “Solo 

intersección” fue de 348,123, mientras que para el modelo final fue de 145,627, con 

un nivel de significancia de p < 0,001.  

Estos resultados indicaron que el modelo “Final” tuvo una mejora considerable en 

el ajuste en comparación con el modelo “Solo Intersección”, por lo tanto, la 

reducción de los valores, la significancia estadística, y el empleo de la función 

enlace logit en estos modelos, muestran pertinencia y validez de la aproximación 

utilizada, y proporciona un mejor ajuste de los datos para explicar la relación entre 

las variables predictoras y el bienestar psicológico presentes en los inmigrantes 

investigados. 

Otro de los parámetros que se definen en el modelo de regresión en términos de 

calibración es la prueba de bondad de ajuste (Ver anexo 9). Del análisis se 

desprende que Chi Cuadrado toma un valor de 135,620, con p ≤ 0,05, y la 

desviación un valor de 39,077, por lo que en base a estos resultados el modelo 

presentó un buen ajuste, además, se acepta la hipótesis nula en la que los valores 

que se predicen no tienen diferencias significativas con los valores observados.   

Por consiguiente, otros de los estadígrafos de relevancia para la validación del 

modelo fue el análisis de Coeficiente de Determinación (R2), en el que se pretendió 

estimar en qué grado las variables independientes o predictoras explican la 

varianza de la variable dependiente (bienestar psicológico), (Ver anexo 10). Donde 

se analizó el R-Cuadrado de Cox y Snell, el método de R-Cuadrado de Nagelkerke, 

el cual es una transformación de Cox y Snell y permitió corregir el estadígrafo a 

valores entre 0 y 1, y por último se analizó el método de McFadden.  

El método de R2 de Cox y Snell reflejó un valor de 0,675, mientras que el método 

de R2 de Nagelkerke obtuvo un valor ajustado de 0,781, por lo que en ambos 

resultados se obtienen valores próximos a 1, lo que indica una relación fuerte entre 

los predictores y la variable dependiente. Finalmente, se obtuvieron valores de 

0,631 en el método de McFadden lo que se interpreta que el 63,1% de la varianza 

de la variable dependiente (bienestar psicológico) es predicha por las variables 
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explicativas o independientes. Este análisis resultó importante en términos de 

validación del modelo, pues de no realizarse, los resultados investigativos hubiesen 

sido incompletos y sesgados; además, el valor de los R2 obtenidos resultó útil para 

la toma de decisiones de futuras investigaciones.   

Una vez realizado los análisis de los diferentes estadígrafos sobre el ajuste global 

del modelo y la prueba de bondad en el ajuste, se procedió a analizar la estimación 

de parámetros con los coeficientes de regresión, sus errores estándares, su nivel 

de significación de cada coeficiente a través del estadístico de Wald, y las Odds 

Ratio [Exp(B)] de cada variable con sus intervalos de confianza del 95 % reflejados 

en la tabla 6.  

Tabla 6. Estimación de los parámetros del modelo para evaluar la influencia de las 

variables predictoras sobre el bienestar psicológico. 

 

Nota: B: gl: grados de libertad. LI: Límite inferior. LS: Límite superior. IC- Exp(B): Intervalo de confianza para Exp(B). n=217.   

* p< 0,05 

Los resultados analizados con base en el estadístico de Wald, mostraron que las 

variables Nivel de instrucción educativa (W: p 0.026), Situación laboral actual (W: p 

0.019), Condición migratoria (W: p 0.001), Nivel de empleabilidad (W: p 0.001) y 

autoeficacia en el trabajo (W: p 0.000) y Discriminación percibida (W: p 0.000), 

tienen una W ≤ 0.05, por tanto, este nivel de significación indicó que estos 

parámetros resultaron útiles para el modelo explicativo del bienestar psicológico 

[H1: Al menos uno de los predictores influye en BP (variable dependiente o de 

respuesta). P <0,05]. Las variables sexo y edad no resultan relevantes para el 

 
 

Variables  

Bienestar psicológico 

 
B 

 
Error Típico 

 
Wald (W) 

 
gl 

 
p 

 
Exp (B) 

IC- Exp(B) 

LI LS 

Sexo ,254 ,127 ,781 1 ,074 ,661 ,274 ,723 

Edad ,259 ,125 ,251 1 ,152 ,141 ,100 ,816 

Nivel de instrucción educativa ,391 ,155 ,627 1 ,026* ,863 ,267 1,307 

Situación laboral actual ,328 ,173 ,688 1 ,019* ,149 ,233 1,173 

Condición migratoria 1,65 ,586 12,82 1 ,001* 3,239 1,121 3,856 

Nivel de empleabilidad  1,72 ,392 5,20 1 ,001* 3,384 1,137 3,541 

Autoeficacia en el trabajo 1,50 ,371 15,32 1 ,000* 3,207 1,541 5,521 

Discriminación percibida -,61 ,240 -,191 1 ,000* -,382 -,498 -,095 

Constante -1,567 1,037 2,452 1 ,133 ,246  
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modelo (W > 0.05). [H0: Ninguno de estos predictores influye en el BP (variable 

dependiente o de respuesta). P>0,05].  

El estadístico B es conveniente para comprobar la utilidad de los predictores.  Este 

precisa el peso de cada factor: Nivel de instrucción educativa (B: 0.391), Situación 

laboral actual (B: 0.328), Condición migratoria (B: 0.165), Nivel de empleabilidad 

(B: 0.172) y autoeficacia en el trabajo (B: 0.150) y Discriminación percibida (B: -

0.61). De los dos párrafos anteriores se desprende que estas variables predicen 

significativamente el bienestar psicológico en la muestra estudiada, por lo tanto, 

estas variables independientes están realizando un aporte significativo a la variable 

dependiente.  

El Exp (B) expresa la razón-cambio en las probabilidades de ocurrencia del evento 

(bienestar psicológico) para un cambio de una unidad en cada factor predictor. Se 

apreció que en cuanto a los valores obtenidos en la Exp(B) u Odds Ratio se 

reflejaron resultados dispares. Sin embargo, emergen factores relevantes como 

Condición migratoria [Exp(B): 3,239], Nivel de empleabilidad [Exp(B): 3,384], y 

autoeficacia en el trabajo [Exp(B): 3,207]. Lo antes mencionado se interpreta, que, 

si un extranjero posee un estatus migratorio legal en el país, un mayor nivel de 

empleabilidad y una mayor autoeficacia en el trabajo, tendría aproximadamente tres 

veces más posibilidades de poseer un elevado grado de bienestar psicológico (ver 

tabla 6).  

Con respecto al Nivel de instrucción educativa [Exp(B): ,863], la Situación laboral 

actual [Exp(B): ,149], y la Discriminación percibida [Exp(B): -,382], no se observó 

una razón de cambio relevante en el estudio.  

4.2. Discusión.  

La migración ha resultado ser una población extensa y compleja, donde la propia 

condición de ser inmigrante conlleva a cambios sustanciales en los estilos de vida, 

desadaptación social, y desequilibrio en el estado emocional y de salud mental. A 

partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis de investigación, pues se 

encontró una asociación estadísticamente significativa entre la empleabilidad, 
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autoeficacia en el trabajo, discriminación percibida y condición migratoria, con altos 

valores predictivos en el bienestar psicológico. 

Para la autora del estudio fue relevante investigar la relación que existió entre los 

factores predictores y el bienestar psicológico al poder generar un nuevo 

conocimiento sobre algo desconocido, discrepante y controversial, por lo que, en 

función de los resultados se realizan reflexiones sobre la realidad encontrada con 

base a la comparación de otras investigaciones preexistentes. Sin embargo, en el 

presente estudio existió una asociación directa y positiva entre la empleabilidad 

percibida, la autoeficacia en el trabajo y la condición migratoria, además de una 

asociación estadística significativa negativa e inversa entre la discriminación 

percibida y el bienestar psicológico. 

Mera MJ et al.13 en un estudio realizado en Chile mostraron que el 21,1 % de los 

inmigrantes tuvieron afectación en el BP explicado por la  discriminación y la 

integración a la sociedad receptora, porcentajes muy por debajo al estudio 

realizado, lo que puede deberse que, a mayor desempleo menor claridad a la 

búsqueda de oportunidades laborales, sumado a las carencias de necesidades 

básicas como disponer de una vivienda donde residir y los suministros alimenticios, 

elementos esenciales que conlleva a elevar la percepción de manera negativa ante 

el estado de bienestar; ellos afirman además que, tanto la empleabilidad como la 

discriminación contribuye a sentir alteración al momento de ser empleados o buscar 

un trabajo. 

En cuanto a la empleabilidad y el bienestar psicológico en los inmigrantes del 

cantón Salinas, se constató que la empleabilidad fue moderadamente significativa 

de 0,523, con un (p=0,001), lo que pudiera deberse a la condición migratoria que 

presentan, por tanto, ocasionó en ellos sentimientos de frustración y miedo al 

rechazo, trayendo consigo un bajo nivel en el bienestar psicológico. Un estudio 

realizado por Luna D, Urquiza DI, Figuerola RP, Carreño C y Meneses F  34  

encontraron en estudiantes inmigrantes de medicina en México que las mujeres 

presentaron mayor ansiedad (p< 0.01) que los hombres, donde la ansiedad y el BP 

representó una correlación negativa (p< 0.001) con una regresión logística que por 

ser mujer (OR=4,70) y no profesar alguna religión (OR=2,49) denotó que existió 

factores predictores de mayor ansiedad y menor BP, algo relativo en el estudio 
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realizado, debido a que ser madres o hijas en condición de inmigrante, implica la 

búsqueda del sustento diario de manera diferente, limitados a encontrar un empleo 

estable y asevera la expresión ante el riesgo de los que ya laboran. 

Sin embargo, la relación entre la empleabilidad y el bienestar psicológico en los 

inmigrantes del cantón Salinas, demostró que la empleabilidad fue moderadamente 

significativa de 0,523, con un (p=0,001), debido en primer lugar a la condición 

migratoria, demostrándose que el miedo a que no sean empleados, los conllevan a 

tener un bajo nivel de bienestar psicológico, es por ello que Del Águila AJ, Rivas LA 

y Cruz JJ 36 en Perú estudiaron las competencias más demandadas en el mercado 

laboral para administradores inmigrantes y obtuvieron como resultados que los 

puestos más solicitados fueron los de mando medio, lo cual generó condiciones de 

desigualdad ante las oportunidades para obtener un empleo que al compararlo con 

el estudio actual, puede deberse que a mayor preocupación menor empleabilidad, 

lo que trae consigo la disminución en el estado de bienestar. 

En cambio, la relación entre la autoeficacia en el trabajo y el bienestar psicológico 

en los inmigrantes que conviven en el cantón Salinas, fue una correlación positiva 

débil de 0,301, y un (p=0,021) estadísticamente significativo entre ambas variables, 

este resultado pudo estar relacionado al miedo ante el nuevo trabajo, o en la 

búsqueda de este por el solo hecho de ser inmigrantes, a la poca aceptación por 

parte de la sociedad receptora que demuestra una ineficacia para buscar empleo, 

a la inseguridad y desmotivación ante la incertidumbre de tener un empleo seguro, 

digno y de fácil adaptación, por lo que estos argumentos no contribuyen a un 

adecuado nivel de BP. 

Un estudio realizado por Bargsted M y Ramírez R 58 destacaron cómo el alto nivel 

de autoeficacia para conseguir un trabajo digno y justo predispone al trabajador 

ante nuevos retos y exigencias que a veces le resulta imposible alcanzar, 

obteniendo como resultados una correlación positiva fuerte entre la autoeficacia y 

el autocuidado, lo que puede deberse a la poca aceptación por parte de los 

participantes para alcanzar una salud psicológica, emocional y de bienestar optima, 

asociado además con depresión, ansiedad y desamparo, producto a la poca 

capacidad de resiliencia frente a los eventos que afectan la vida y por qué no al 

desempeño laboral. 
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Respecto a la relación entre la discriminación percibida y el bienestar psicológico 

en los migrantes objetos de estudio, también resultó ser estadísticamente 

significativo, con una correlación negativa e inversa fuerte de -0,0421, (p=0,001), 

por lo que a mayor discriminación menor será el grado de bienestar psicológico que 

ellos presenten. Tal así, en los encuestados se pudo apreciar que en su mayoría 

expresaron sentirse discriminados al momento de iniciar el trabajo o buscar un 

empleo, y se vieron afectados emocionalmente mediante la expresión facial de sus 

rostros.  

Estos resultados reflejan el análisis realizado a finales del año 2022, por Boulos S 

39 en la ciudad de Quito, donde estudió sobre los factores relacionados con la 

discriminación en inmigrantes, y a su vez manifestaron que la existencia de 

maltrato, trabajos pocos remunerado de acuerdo con las funciones que realizan, 

rechazo a la cultura vinculado a las condiciones laborales, problemas relacionados 

con la separación familiar, y el miedo a no ser empleados, los obliga alejarse de 

empleadores y sociedad en general, por lo que estos factores influyen 

significativamente en el bienestar psicológico del inmigrante. 

En cuanto a la relación entre las variables sociodemográficas y el grado de 

bienestar psicológico en los inmigrantes estudiados resultó ser estadísticamente 

significativo según el Coeficiente Chi Cuadrado de Pearson el sexo (X2: 89,45; p 

=0,001), condición migratoria (X2: 111,78; p=0,000), y situación laboral actual (X2: 

103,21; p=0,001), mientras que la correlación con el coeficiente Rho de Spearman, 

las variables con significación estadística fueron la edad (Rs: 0,38) y el nivel de 

instrucción educativa (Rs: 0,33), ambas variables con una correlación positiva débil. 

Este resultado se contrasta con los obtenidos en el estudio  realizado por Pilco GA 

& Pilco DF(59) en una muestra no probabilística intencional a 90 inmigrantes 

venezolanos radicados en la ciudad de Riobamba, donde la edad promedio fue de 

37 años encontrándose algunas afectaciones en el bienestar psicológico en 

términos de trastornos emocionales y baja autoestima. 

Además, mencionan que existe una necesidad imperante de implementar 

programas de salud mental en los colectivos de inmigrantes, debido a los cambios 

que se producen con la edad cuando la persona vive procesos inesperados que 

marcan un ante y un después en la vida futura y concluyen que pese al fenómeno 



 

71 

 

de la migración de estos tiempos, las venezolanas sin distinción de legalidad 

experimentan posibles alteraciones emocionales, disonancia social y problemas a 

nivel de la salud mental, donde la baja autoestima prevalece entre estas mujeres 

residentes. 

Un estudio realizado por Salcedo AS, Olave MI y Burgos AV 3 y colaboradores en 

Temuco, Chile obtienen como resultado que el dominio del entorno y las relaciones 

positivas, fueron las mayores dificultades en el medio de acogida, donde el apoyo 

social, predispone a que exista una adaptación menos traumática con pocos daños 

a nivel del BP. En cambio, al caracterizar la muestra de estudio, según el sexo, 

reflejó que predominaron más las mujeres con un 72,48 %, coincidiendo con el 

estudio realizado en México por Luna D, Urquiza DI, Figuerola RP, Carreño C, 

Meneses(34) donde encontraron que el 72,81% fueron mujeres inmigrantes 

estudiantes de medicina.  

De igual manera, este estudio reflejó que el sexo femenino y no profesar alguna 

religión fueron factores predictores de la ansiedad, donde existió una correlación 

negativa entre la ansiedad y el BP, esto se explica debido a que ser madres o hijas 

en condición de inmigrante, implica una búsqueda de sustento diferente, limitando 

encontrar un empleo estable y asevera la expresión ante el riesgo, lo cual genera 

episodios ansiosos y afectación en su bienestar. 

Con la aplicación de la técnica multivariada de regresión logística ordinal, se 

constató un buen ajuste, pertinencia y validez del modelo, además se proporcionó 

un mejor ajuste de los datos para explicar la relación entre las variables predictoras 

y el bienestar psicológico presentes en los inmigrantes investigados. Por otra parte, 

se destacó que a medida que aumentaron los predictores, las probabilidades de 

que ocurra el evento fueron mayores, ya que pueden ser mecanismos cognitivos 

que influyen en el estado de la salud mental de los inmigrantes. 

Dentro de las limitaciones del estudio se plantea el lapso breve de tiempo en que 

se realizó y la no inclusión de otras variables de interés que pudieron estar 

asociadas al bienestar psicológico, por lo que sería pertinente abordar en otras 

investigaciones la percepción frente a la condición migratoria, lo que permitirá 

ampliar las estrategias de ayuda como factor detonante a esta problemática de 

salud actual y vulnerable. 
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Dentro de las fortalezas del estudio, resultó ser evidente la presencia de los 

principales estresores típicos del inmigrante, los cuales se encuentran alineados a 

la cultura, calidad de vida, necesidades de vivienda, estatus profesional, estabilidad 

laboral, duelo de abandonar el terruño, sentimientos de  intolerancia, 

discriminación, incertidumbre, ansiedad y aislamiento social, por lo que la 

combinación de estos estresores puede ser objeto y punto de partida para futuras 

investigaciones en el campo de la Salud, la Sociología y la Psicología en contextos 

migratorios similares.  
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CAPÍTULO V 

5.CONCLUSIONES 

Después del análisis de los resultados, se evidenció que:  

1. De los 217 inmigrantes que conformaron la muestra de estudio se reportó una 

media de 37 años, con un predominio en mujeres, originarios de Cuba, Venezuela 

y Colombia, con un estatus legal de residencia permanente, un nivel de instrucción 

universitario, con más de 10 años de experiencia laboral, en su mayoría viven bajo 

arrendamiento y las tres cuartas partes se hallaron desempleados. 

 

2. Existió una correlación estadísticamente significativa, positiva, moderada entre 

el nivel de empleabilidad percibida y el grado de bienestar psicológico. 

 

3. Se encontró una correlación positiva débil, pero estadísticamente significativa, 

entre el nivel de autoeficacia en el trabajo y el bienestar psicológico en  los 

inmigrantes.  

4. Se reveló una correlación estadísticamente significativa de dirección negativa e 

inversa entre la discriminación percibida y el bienestar psicológico de los 

encuestados. 

5. Con el análisis multivariado se evidenció un buen ajuste del modelo (X2: 135,620; 

p ≤ 0,05), y explicó el 78,1% (R2 de Nagelkerke: 0.781), donde se constató que las 

variables con alto poder predictivo en el bienestar psicológico fueron la 

empleabilidad percibida, autoeficacia en el trabajo, la discriminación percibida y la 

condición migratoria, en el que surgieron factores relevantes como la condición 

migratoria [Exp(B): 3,239], nivel de empleabilidad [Exp(B): 3,384], y autoeficacia en 

el trabajo [Exp(B): 3,207]. En términos de interpretación resultó que sí un extranjero 

posee un estatus migratorio legal en el país, un mayor nivel de empleabilidad, una 

mayor autoeficacia en el trabajo tendría aproximadamente tres veces más 

posibilidades de poseer un elevado grado de bienestar psicológico.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

Basados en los aportes de la investigación:  

1. Se recomienda a nivel cantonal prestar atención a la situación laboral de los 

inmigrantes, ya que una gran proporción de ellos se encontró desempleado, lo que 

sería conveniente establecer programas que promuevan su inserción en el mercado 

laboral, teniendo en cuenta sus habilidades y formación previa. 

2. A nivel comunitario diseñar estrategias que fomenten la autoeficacia para la 

búsqueda de empleo en los inmigrantes, lo que a su vez podría mejorar su bienestar 

psicológico. 

3. Desde el ámbito social fomentar la sensibilización y la tolerancia hacia la no 

discriminación, diversidad cultural, así como establecer políticas que promuevan la 

inclusión y la igualdad de oportunidades. 

4. A la comunidad científica resulta importante seguir investigando sobre la 

situación de los inmigrantes en Ecuador con el fin de que las instituciones de salud 

puedan diseñar políticas públicas que aborden sus necesidades y problemáticas 

específicas, a fin de establecer medidas para garantizar su protección, integración 

y bienestar en la sociedad ecuatoriana cómo país de acogida. 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

Anexo 1. Aval de la comisión de ética institucional.  
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Anexo 2. Ficha de recolección de datos. 

Universidad Nacional de Tumbes 

Escuela de Posgrado 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTORA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

TÍTULO: Factores predictores del bienestar psicológico en inmigrantes del cantón Salinas- 

Ecuador.  

DATOS GENERALES:  

Objetivo general: Analizar mediante un modelo explicativo-causal y predictivo el efecto 

significativo de los factores de empleabilidad, autoeficacia en el trabajo y la discriminación 

sobre el bienestar psicológico de los inmigrantes del cantón Salinas, durante el 2024.” 

Instrucciones: Lea detenidamente y responda con una X en las opciones según 

corresponda sobre los datos solicitados, los mismos que serán analizados con fines de 

investigación.  

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Código de Identificación: _______ 

Edad (en años): ____________ 

Sexo: Femenino (     )    Masculino (     )          

Nacionalidad: Venezuela (    )  Cuba (     )  Colombia (     )   Argentina (     )  EEUU (     )     

Rusia (     )    Otra (     )     

      Condición Migratoria: Residente permanente (     )  Residente temporal (     )    

                                            Refugiado (     )                      Indocumentado (     )   

      Nivel de instrucción educativa: Primaria (    )    Secundaria (     )   Bachiller (    )     

                                                 Técnico medio (   )     Universitario (     )   Postgrado (    ) 

      Años de experiencia Laboral: Menos de 5 años (     )    De 5 a 10 años (     )     

                                                         Más de 10 años (     )   Ninguna experiencia (     ) 

      Situación laboral actual: Empleado (    )    Desempleado (    )    Por cuenta propia (     ) 

      Lugar de alojamiento: En la calle (     )  Alquiler/arrendado (    )  Casa propia (     ) 

                                            Hotel/Hostería (    ) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 3. Escala de Empleabilidad Percibida (EP).  

Objetivo específico: Determinar la relación entre el nivel de empleabilidad 

percibida y el bienestar psicológico en inmigrantes del cantón Salinas, durante el 

2024. 

Instrucciones: Por favor, indique con una X el número en la escala del 1 al 5 que 

mejor refleja su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. 

Tenga en cuenta que 1= significa totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 

3=ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= De acuerdo y 5 =totalmente de acuerdo.  

                    

Fuente: Vargas, R., Sánchez-Queija, I., Rothwell, A., Parra, A. Autopercibido empleabilidad en 

España. Educación y formación, 60 (3). 2018. 226 -237. DOI: https://doi.org/10.1108/ET-03-2017 

   

 

https://doi.org/10.1108/ET-03-2017
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Anexo 4. Escala de autoeficacia en el trabajo (EAT).  

Objetivo específico: Evaluar la relación entre el nivel de autoeficacia en el trabajo 

y el bienestar psicológico en inmigrantes del cantón Salinas, durante el 2024. 

Instrucciones: Marque con una “X” lo/a que más lo/a represente al sentirse capaz 

de poder evaluar el nivel de confianza que posee en el trabajo o para la búsqueda 

de un empleo. También debe tener en cuenta que sus respuestas van desde 1= 

“totalmente en desacuerdo”, 2=” en desacuerdo”, 3= “de acuerdo” y 4= “totalmente 

de acuerdo”. 

 
Fuente: Escala de Autoef icacia en el trabajo, utilizada por Campos-Carreño et al.(15) en el 2021. 

 

https://www.scielo.cl/img/revistas/infotec/v32n3/0718-0764-infotec-32-03-47-gt5.jpg
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Anexo 5. Cuestionario de discriminación percibida (DP).  

Objetivo específico: Establecer la relación entre el grado de discriminación y el 

bienestar psicológico en inmigrantes del cantón Salinas, durante el 2024. 

Indicaciones: Desde su experiencia como inmigrante marque en este cuestionario 

con una “X” el ítem que más lo/a represente en relación con la percepción del trato 

injusto por el hecho de ser inmigrante en diferentes situaciones y contextos, tanto 

en lo personal o grupal. Tenga en cuenta las 5 opciones de respuestas que van 

desde (1=casi nunca, 2=nunca, 3=a veces, 4=siempre y 5=casi siempre). 

Discriminac

ión 

percibida 

Ítem 

Durante su permanencia en el cantón Salinas de 

Ecuador… 

 

Casi 

nunca 

(1) 

 

Nunca 

(2) 

 

A 

veces 

(3) 

 

Siempr

e 

(4) 

 

Casi 

siempr

e 

(5) 

 

 

Discrimi

nación 

persona

l 

¿Ha sentido usted dificultades de 

amenaza económica por ser 

migrante? 

     

¿Ha sentido que no le hacen caso, le 

ignoraban o no lo toman en cuenta? 

     

¿Ha sentido usted expresiones 

negativas en el lugar de trabajo, la 

calle o en los servicios de salud?  

     

 

Discrimi

nación 

grupal 

¿Ha sentido usted rechazo personal o 

frustración por sus condiciones 

laborales? 

     

¿Ha sentido usted rechazo para 

acceder al alquiler de una vivienda?  

     

¿Ha sentido usted discriminación en 

lugares de esparcimiento?  

     

Fuente: Cuestionario de discriminación percibida, aplicada por Basabe et al., 2009 y adaptado al 

español por Sonia Lahoz, Ubacha y María Forns Santacanab (55) durante el 2016.  
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Anexo 6. Escala de Bienestar psicológico de Ryff.  

Objetivo específico: Analizar la asociación entre las variables sociodemográficas 

y las dimensiones de bienestar psicológico en inmigrantes del cantón Salinas 

durante el año 2024. 

Indicaciones: Desde su experiencia como inmigrante marque en este cuestionario 

con una “X” el ítem que más lo/a represente en relación con la percepción del trato 

injusto por el hecho de ser inmigrante en diferentes situaciones y contextos, tanto 

en lo personal o grupal. Tenga en cuenta las 5 opciones de respuestas que van 

desde (1=casi nunca, 2=nunca, 3=a veces, 4=siempre y 5=casi siempre). 
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Fuente: Escala de Bienestar Psicológico de Ryf f, Versión española de Díaz et al. (56). en el año 2006.  
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Anexo 7. Consentimiento Informado.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROYECTO DE TESIS 

Factores predictores del bienestar psicológico en inmigrantes del cantón Salinas-

Ecuador.  

Analizar los factores predictores del bienestar psicológico en inmigrantes del cantón 

Salinas-Ecuador, mediante el uso de escalas de medición con el propósito de 

comprender la realidad que viven y emprender medidas de auto ayuda que 

garantice una salud mental propositiva y libre de riesgos.  

 

Yo…………………………………………………………………………………  

He leído la hoja de información proporcionada por la investigadora. 

He podido resolver mis dudas haciendo preguntas sobre el estudio.  

He recibido información sobre el estudio de forma clara y concisa. 

He tenido contacto con la responsable de la investigación  

Comprendo que mi participación es voluntaria.  

De este modo expreso libremente mi consentimiento para participar como 

sujeto de la investigación.  

Una copia de este documento de consentimiento informado se le entrega al 

participante ____________________________ (iniciales del participante) 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE:  

FECHA:  

FIRMA DEL INVESTIGADOR:  
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Anexo 8. Ajuste del modelo por los estadígrafos de la verosimilitud y el coeficiente 

Chi cuadrado. 

 

Anexo 9. Prueba de bondad de ajuste del modelo a través de los coeficientes 

Pearson. 

 

Anexo 10. Análisis de la prueba de bondad de ajuste del modelo a través del 

Coeficiente de Determinación (R2). 

 
Métodos de R - Cuadrado Valor obtenido 

Método de Cox y Snell ,675 

Método de Nagelkerke ,781 

Método de McFadden ,631 
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Anexo 11. Matriz de consistencia del estudio.  

Título: Factores predictores del bienestar psicológico en inmigrantes del cantón Salinas - Ecuador 

VARIABLES POBLACIÓN, MUESTRA Y 

MUESTREO 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO MÉTODO, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Según su dependencia: 

Variable independiente (VI): 

Factores predictores 

V1-Empleabilidad percibida. 

V2- Autoef icacia en el trabajo. 

V3- Discriminación percibida. 

 

Variable dependiente (VD): 

Bienestar Psicológico 

 

Covariables:  

Edad 

Sexo 

Nacionalidad 

Condición migratoria 

Nivel de instrucción educativa 

Años de experiencia laboral 

Situación laboral actual 

Lugar de alojamiento 

Población: 495 personas, personas 

inmigrantes, residentes en los 

diferentes barrios urbanos del 

cantón Salinas, provincia Santa 

Elena, Ecuador, mayores de 18 

años, de ambos sexos.  

 

Muestra: 217 inmigrantes,  

residentes en los diferentes barrios 

urbanos del cantón Salinas,  

provincia Santa Elena, Ecuador.  

 
Tipo de muestreo: Probabilístico 

de tipo aleatorio simple, al azar. 

Tipo de investigación: 

De enfoque metodológico 

cuantitativo, de tipo descriptivo, 

transversal y prospectivo. Según el 

alcance correlacional-causal. 

 

Diseño:  

No experimental (observacional), 

descriptivo, correlacional-causal. 

 

Métodos:  

Teórico: hipotético – deductivo. 

Empírico: Método de observación. 

 

Técnica:  

La encuesta. 

 

Instrumentos: 

Ficha de recolección de datos y los  

cuestionarios para medir VI y VD. 

 

Fuente de información: 

Redes de apoyo y ONG que 

brindan atención a los migrantes.  

Escala de empleabilidad percibida. 

Escala de autoef icacia en el trabajo. 

Cuestionario de discriminación 

percibida. 

Escala de Bienestar psicológico 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

PG: ¿Cómo la 

empleabilidad, la 

autoef icacia en el 

trabajo y la 

discriminación se 

relacionan, explican y 

predicen el bienestar 

psicológico en los 

inmigrantes del cantón 

Salinas, durante el 

2024?” 

Analizar mediante un 

modelo explicativo-causal y 

predictivo el efecto 

signif icativo de los factores 

de empleabilidad, 

autoef icacia en el trabajo y la 

discriminación sobre el 

bienestar psicológico de los 

inmigrantes del cantón 

Salinas, durante el 2024.” 

“General: 

H1: Existe correlación entre el 

nivel de empleabilidad, 

autoef icacia en el trabajo y grado 

de discriminación con el 

bienestar psicológico en los 

inmigrantes del cantón Salinas. 

 

H0: No existe correlación entre el 

nivel de empleabilidad, 

autoef icacia en el trabajo y grado 

de discriminación percibida con 

el bienestar psicológico en 

inmigrantes del cantón Salinas. 

  

Para el estudio relacional: 

V1. Empleabilidad. 

Dimensiones:  

D1. Empleabilidad 

interna. 

D2. Empleabilidad 

externa. 

V2. Autoeficacia en el 

trabajo. 

Dimensiones:  

D1. Autogestión. 

D2. Transferencia. 

D3. Metacognición. 

D4. Meta-aprendizaje. 

D5. Autocuidado. 

V3. Discriminación 

percibida. 

D1. Discriminación 

personal. 

D2. Discriminación 

grupal. 

V4. Bienestar psicológico. 

D1. Autoaceptación. 

D2. Relaciones 

Positivas. 

D3. Autonomía. 

 

Análisis univariado o fase 

descriptiva:  

 

-Frecuencias (absolutas y 

relativas) para las variables 

cualitativas o categóricas. 

-Variables cuantitativas 

media aritmética ( ), 

medida de tendencia 

central, y la desviación 

estándar (DE) como 

medidas dispersión. 

 

Análisis bivariado o 

inferencial: 

 

Estadístico no paramétrico  

de Coef iciente de 

Correlación lineal de rangos 

Rho de Spearman según 

orden jerárquico con 3 

categorías.  

 

Análisis multivariado: 
Técnica de regresión 

logística ordinal (RLO) 

Para la variable 

dependiente sigue un 

orden ascendente con más 

de tres categorías. 

 

Problemas 
específicos 

Objetivos específicos: 
Hipótesis 

PE1. ¿Cuáles son las 
características 

sociodemográficas de 
la muestra de estudio? 

1.Caracterizar la muestra de 
estudio según datos 
sociodemográf icos. 

No aplica 

PE2. ¿Cuál es la 
relación entre la 

empleabilidad y el 
bienestar psicológico 
en inmigrantes del 

cantón Salinas, durante 
el 2024? 

2. Determinar la relación 
entre el nivel de 
empleabilidad percibida y el 

bienestar psicológico en 
inmigrantes del cantón 
Salinas, durante el 2024. 

H1: Existe relación 

estadísticamente signif icativa 

entre el nivel de empleabilidad 

percibida y el bienestar 

psicológico en inmigrantes del 

cantón Salinas.  

 

H0: No existe relación 

estadísticamente signif icativa 

entre el nivel de empleabilidad 

percibida y el bienestar 

psicológico en inmigrantes del 

cantón Salinas.  
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  D4. Dominio del 

entorno. 

D5. Crecimiento 

personal. 

D6. Propósito en la vida. 

 

Para el estudio causal 

explicativo:  

Variables Independientes 

V1. Empleabilidad (F1). 

V2. Autoef icacia para la 

búsqueda de empleo (F2). 

V3. Discriminación percibida 

(F3). 

Variable Dependiente: 

Bienestar psicológico  

 

Bondad de ajuste con el 

Coef iciente de 

Determinación (R2) a 

través de los métodos de 

R2 de Cox y Snell, R2 de 

Nagelkerke y R2 

McFadden. 

 

Método en un solo paso se 

incluyeron todas las 

variables y estimaron los 

parámetros B, error 

estándar, signif icación 

asintótica bilateral y las 

Odds ratio [Exp(B)] con sus 

correspondientes intervalos 

de conf ianza de aquellas 

variables explicativas con 

signif icación estadística en 

el análisis inferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PE3. ¿Cuál es la 
relación entre la 

autoef icacia para la 
búsqueda de empleo y 
el bienestar psicológico 

en inmigrantes del 
cantón Salinas, durante 
el 2024? 

3. Evaluar la relación entre el 
nivel de autoef icacia en el 
trabajo y el bienestar 

psicológico en inmigrantes 
del cantón Salinas, durante 
el 2024. 

H1: Existe relación 

estadísticamente signif icativa 

entre el nivel de autoef icacia en 

el trabajo y el bienestar 

psicológico en inmigrantes del 

cantón Salinas.  

 

H0: No existe relación 

estadísticamente signif icativa 

entre el nivel de autoef icacia en 

el trabajo y el bienestar 

psicológico en inmigrantes del 

cantón Salinas.  

PE4. ¿Cuál es la 
relación entre la 
discriminación y el 

bienestar psicológico 
en inmigrantes del 
cantón Salinas, durante 

el 2024?” 

4. Establecer la relación 

entre el grado de 
discriminación y el bienestar 
psicológico en inmigrantes 

del cantón Salinas, durante 
el 2024. 

H1: Existe relación 

estadísticamente signif icativa 

entre el grado de discriminación 

percibida y el bienestar 

psicológico en inmigrantes del 

cantón Salinas.  

 

H0: No existe relación 

estadísticamente signif icativa 

entre el grado de discriminación 

percibida y el bienestar 

psicológico en inmigrantes del 

cantón Salinas.  
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PE5. ¿Cuál es la 

relación entre la 

discriminación y el 

bienestar psicológico 

en inmigrantes del 

cantón Salinas, durante 

el 2024? 

5. Analizar la asociación 

entre las variables 
sociodemográficas y las 
dimensiones de bienestar 

psicológico en inmigrantes 
del cantón Salinas durante el 
año 2024. 

H1: Existe asociación 

estadísticamente signif icativa 

entre el sexo, nacionalidad, 

condición migratoria, situación 

laboral actual, lugar de 

alojamiento con el bienestar 

psicológicos de los inmigrantes 

del cantón Salinas. 

 

H0: No existe asociación 

estadísticamente signif icativa 

entre el sexo, nacionalidad, 

condición migratoria, situación 

laboral actual, lugar de 

alojamiento con el bienestar 

psicológicos de los inmigrantes 

del cantón Salinas. 

 

 

 

 

PE6. ¿Cuál es la 

probabilidad y qué 

capacidad predictiva 

tienen los factores de 

empleabilidad, 

autoef icacia para la 

búsqueda de empleo y 

la discriminación sobre 

el bienestar psicológico 

de los inmigrantes del 

cantón Salinas, durante 

el 2024? 

6. Modelar de forma causal y 

explicativa un modelo de 
regresión que permita 
predecir la inf luencia de los 

factores sociodemográficos, 
la empleabilidad percibida, 
autoef icacia para el trabajo y 

la discriminación sobre el 
bienestar psicológico. 

 Para validar el modelo: 

Bondad de ajuste: el 

Coeficiente de Determinación 

(R2) de Cox y Snell, R2 de 

Nagelkerke y R2 McFadden. 

 

Para predecir la influencia de 

las variables independiente 

en la variable de respuesta:  

H1: Al menos uno de los 

predictores inf luye en BP 

(variable dependiente o de 

respuesta). P <0,05 

H0: Ninguno de los predictores 

inf luye en el BP 

(variable dependiente o de 

respuesta). P>0,05. 

 

Regresión logística ordinal.  
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H1: Los fatores F1(X1); F2. (X2); 

F3 (X3), si tienen un efecto 

signif icativo y si predicen el BP. 

Ho: Los factores F1(X1); F2. 

(X2); F3 (X3), no tienen un efecto 

signif icativo y no predicen el BP. 

 

Nivel de signif icancia p=0,05 
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Anexo 12. Operacionalización de las variables.  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Escala de 

medición 

Variables 

independientes 
(Estudio 
explicativo causal) 

(VI): Factores 

predictores 

VI1: 

Empleabilidad.  

α = .96  

Capacidad de un 
trabajador para 
encontrar y 

mantener un 
empleo 
(Berntson et al. 

2008). 

Puntaje obtenido de 
la Escala de 

Empleabilidad 
Percibida 
desarrollada por 

(Fugate et al., 2004;  
OIT y Van der 
Heijden aplicaron en 

el 2006 y adaptada 
al español por 
Vargas R., Sánchez-

Queija y Rothwell et 
al., en el 2018.  

Empleabilidad 

interna 

Mi poca experiencia laboral es un gran inconveniente 

para conseguir un empleo.  

 

Ordinal 

Creo que me desenvolvería bien en mi primer día de 
trabajo. 

Cualquiera con mi nivel de habilidades y 

conocimientos sería aceptado en el mercado laboral. 

Conf ió en mi éxito cuando acudo a procesos de 
selección o entrevistas de trabajos. 

Tengo habilidades y experiencia como para 
encontrar trabajo. 

Empleabilidad 
externa 

Conseguir un trabajo hoy en día es dif ícil, pero creo  

que lo lograré. 

Al margen de mi formación y experiencia laboral, 
tengo características que pueden atraer a distintas 
empresas. 

Me resultaría fácil integrarme en un equipo de 

trabajo. 

Quienes me conocen creen que tengo buenas 
perspectivas laborales en mi profesión. 

Mis redes personales me ayudarán en el desarrollo 
de mi carrera profesional. 

Las habilidades que tengo son transferibles al mundo 

laboral. 

Creo que tendré dif icultades para acceder a un 
puesto de trabajo. 
 

La autoef icacia 

hace referencia a 
la conf ianza que 

Puntaje obtenido de 

la Escala de 
Autoef icacia para el 

Autogestión 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Tomar las propias decisiones, encontrar 
motivaciones y cumplir los objetivos del empleo.   

Ordinal 
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VI2: Autoeficacia 
en el trabajo. α 

=.74  

posee la persona 

ante la capacidad 
para afrontar una 
determinada 

situación 
(Bandura, 1977) 
ref lejado en el 

nivel de control 
que el individuo 
cree tener sobre 

las 
circunstancias 
que afectan su 

vida. (Pepe et al. 
2010; Tabernero  
et al. En el 2010).  

trabajo o la 

búsqueda de este 
(Campos-Carreño et 

al. En el 2021) 

Transferencia 
(7, 8, 9, 10)  
Cambio de puesto laboral con el mismo 

compromiso, según desempeño o motivos.  

Metacognición 

(11, 12, 12, 14) 
Conocimiento, control y concientización que se tiene 
de un determinado empleo u of icio con o sin 

experiencia.  

Meta-aprendizaje 

(15, 16, 17, 18, 19) 

Metas u objetivos relacionados a la búsqueda de un 
nuevo empleo, mediante el conocimiento para 
adquirir o perfeccionar ciertas habilidades.  

Autocuidado 

(20, 21, 22, 23)  

Capacidad que posee la persona para elegir 
libremente la forma segura de trabajar, bajo el 
respeto del tiempo, alimentación, actividad f ísica, 

organización y benef icios del empleo.  

VI3: 
Discriminación 
percibida. α =.74 

(Basabe et al. 

2004). 

α = .93 (Mera-

Lemp et al. 2019). 

Evalúa el grado 
de discriminación 

que sienten las 
personas de 
manera personal 

y grupal al sentir  
actitudes de 
rechazo, 

conductas 
hostiles y 
amenaza 

económica 
(Basabe et al. 
2009). 

Puntaje obtenido de 
la Escala de 

discriminación 
percibida, adaptado 
por Sonia Lahoz, 

Ubacha y María 
Forns Santacanab 
en el 2016  

Discriminación 

personal 

Amenaza económica 

Ordinal 

Conductas hostiles 

Expresiones negativas 

Discriminación 

grupal 

Rechazo por las condiciones laborales 

Rechazo para acceder al alquiler de una vivienda 

Discriminación en lugares de esparcimiento 

Variable 

dependiente (VD) 

Ryff  y Keyes 

(1995), lo def ine 
como “un 

Puntaje obtenido de 

la Escala de 
bienestar 

Autoaceptación: (α 
= .74). 

(1, 4, 7, 13, 19, 25, 31)  
Actitud personal, defectos y virtudes 

Ordinal 
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VD: Bienestar 

psicológico. α = .91 

(Mera-Lemp et al., 

2019). 

 

esfuerzo para 

que el ser 
humano se 
perfeccione y 

cumpla con su 
potencial, lo cual 
tiene que ver con 

tener un 
propósito de vida 
que ayude a 

darle signif icado. 
Esto implica 
asumir retos y 

realizar 
esfuerzos para 
superarlos y así 

alcanzar las 
metas 
propuestas”.  

psicológico de Ryff  

(1989) adaptada al 
español por Díaz et 

al., en el 2006. 

 

Relaciones 

Positivas 
(α = .73) 

(2, 6, 8, 14, 20, 26, 32) 
Habilidades de empatía, cooperación y compromiso.  

Autonomía 
(α = .67) 

(3, 9, 10, 15, 21, 27, 33) 
Capacidad de controlar, af rontar, tomar iniciativas y 

decisiones personales.  

Dominio del 
entorno 
(α = .63) 

(5, 11, 16, 22, 28, 35, 39)  
Habilidad personal para elegir o crear entornos 
favorables para sí mismo.  

Crecimiento 

personal 
(α = .78) 

(24, 30, 36, 37, 38, 39)  
Desarrollo, actividades y habilidades personales.  

Propósito en la vida 
(α = .69) 

(12, 17, 18, 23, 29)  
Sentido, existencia, motivación, decisiones y 

sacrif icios de lo que hacemos en la vida.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 


