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Migrar conlleva una demanda psicológica de 
adaptación y ajuste que afecta al bienestar e 
integración de quienes migran. Los objetivos 
de este estudio fueron explorar los niveles 
de estrés migratorio, autoestima, resiliencia, 
y riesgo de depresión en personas 
inmigrantes, analizar diferencias en función 
del lugar de procedencia e identificar qué 
variables predicen el riesgo de depresión. Se 
emplea un método cuantitativo de enfoque 
transversal descriptivo y analítico con una 
muestra de 155 personas de origen magrebí 
y 92 de origen latino residentes en España. 
Se encuentra que el estrés migratorio se 
relaciona con el riesgo de depresión. El 
origen modula la intensidad de las relaciones 
halladas y los recursos personales moderan 
los efectos identificados. En conclusión, 
migrar tiene un efecto en el riesgo de 
depresión que está influido por el origen. 
La autoestima, la resiliencia y el choque 
cultural emergen como variables predictoras 
teniendo un papel diferente según el origen.

Palabras clave: Autoestima; Choque cultural; 
Estrés migratorio; Inmigración; Resiliencia; 
Riesgo de depresión

Migration entails a psychological demand 
for adaptation and adjustment that 
affects the well-being and integration 
of migrants. The aims of this study 
were to explore the levels of migration 
stress, self- esteem, resilience, and risk 
of depression in immigrants, to analyse 
differences according to place of origin, 
and to identify which variables predict 
the risk of depression. A quantitative 
method of descriptive and analytical cross-
sectional approach is used with a sample 
of 155 people of Maghrebi origin and 92 
of Latin origin living in Spain. Migratory 
stress is found to be related to the risk of 
depression. Origin modulates the intensity 
of the relationships found and personal 
resources moderate the effects identified. 
In conclusion, migration has an effect on 
the risk of depression that is influenced by 
origin. Self-esteem, resilience and culture 
shock emerge as predictor variables having 
a different role according to origin.

Key words: Self-esteem; Culture shock; 
Migration stress; Immigration; Resilience; 
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A migração implica em uma demanda 
psicológica de adaptação e ajuste que 
afeta o bem-estar e a integração dos 
migrantes. Os objetivos deste estudo 
foram explorar os níveis de estresse 
migratório, autoestima, resiliência e risco 
de depressão em imigrantes, analisar as 
diferenças de acordo com o local de origem 
e identificar quais variáveis predizem 
o risco de depressão. Foi utilizado um 
método quantitativo com uma abordagem 
descritiva e analítica transversal com 
uma amostra de 155 pessoas de origem 
magrebina e 92 de origem latina que vivem 
na Espanha. Descobriu-se que o estresse 
migratório está relacionado ao risco de 
depressão. A origem modula a intensidade 
dos relacionamentos encontrados e os 
recursos pessoais moderam os efeitos 
identificados. Em conclusão, a migração 
tem um efeito sobre o risco de depressão 
que é influenciado pela origem. A 
autoestima, a resiliência e o choque 
cultural surgem como variáveis preditoras 
com um papel diferente de acordo com a 
origem.

Palavras-chave: Autoestima; Choque 
cultural; Stress migratório; Imigração; 
Resiliência; Risco de depressão
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INTRODUCCIÓN

Cada vez son más las personas que dejan 

su país de origen en búsqueda de nuevas 

oportunidades forzados, muchas veces, por 

factores socioeconómicos y/o políticos. Se estima 

que en 1970 había 84 millones de personas 

migrantes en el mundo, mientras que en 1990 

esta cifra ascendió a 153 millones, volviendo a 

ascender en 2020 a 281 millones (McAuliffe, y 

Triandafyllidou, 2021). Esta tendencia se replica en 

España: en el primer trimestre de 2023 el número 

de personas nacidas en el extranjero que residían 

en España fue de 8.307.497 (Instituto Nacional 

de Estadística, 2023), mientras que, en ese 

mismo período de tiempo, pero en 2024, la cifra 

ascendió a 8.775.213 personas (Instituto Nacional 

de Estadística, 2024). Los principales países de 

procedencia son: Marruecos, Colombia, Rumanía, 

Venezuela y Ecuador (Buades, 2023).

Migrar es un proceso que fuerza una 

adaptación que suele desembocar en alteraciones, 

frecuentemente, emocionales, lo cual, afecta a la 

adaptación e integración a l del país de acogida 

(Carroll et al.,2020). Se ha demostrado el mayor 

riesgo de depresión entre personas inmigrantes. 

Por ejemplo, Okonji et al., (2021) encontraron 

una mayor prevalencia de depresión en personas 

inmigrantes. Asimismo, en una revisión en la que 

se incluyeron resultados de estudios realizados 

en 20 países, se concluyó que la depresión es un 

trastorno frecuente en las personas inmigrantes 

(Foo et al., 2018). González et al., (2022) también 

hallaron que migrar es un factor de riesgo para la 

salud al detectar síntomas depresivos, o emociones 

como la culpa o la baja autoestima.

Estos efectos no son universales ya que varios 

autores han puesto de manifiesto la interacción 

entre las características personales y los factores 

contextuales. Así, el lugar de procedencia es un 

elemento de especial importancia a la hora de 

comprender cómo influye migrar en el bienestar. 

Resultados previos muestran que aquellos 

colectivos inmigrantes que tienen una mayor 

distancia cultural con la población de acogida 

presentan un perfil más vulnerable en cuanto al 

bienestar psicológico y social se refiere (Basabe 

y Bobowik, 2013). Otro de los factores de mayor 

riesgo es la percepción de discriminación tanto 

directa como sutil. Los datos apuntan a una mayor 

frecuencia de este último tipo siendo, además, 

más grave al impactar negativamente más en la 

satisfacción vital y la autoestima (Molero y Pérez-

Garín, 2012). 

En un metaanálisis realizado por Schmitt et 

al., 2014 se confirmaban los efectos negativos 

que tenía la percepción de discriminación sobre 

la autoestima y la depresión. Estas consecuencias 

se han visto también en estudios longitudinales, lo 

que daría cierto apoyo a las hipótesis que señalan 

un efecto causal de la percepción de discriminación 

sobre el malestar psicológico Saasa et al. (2023), 

estos autores además mostraron el rol que en este 

efecto ejercían las estrategias de afrontamiento.
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Por otro lado, el nivel de autoestima ha 

emergido como un factor protector (Lee, 2019).

Resultados de estudios con población 

inmigrante han mostrado que la autoestima 

correlaciona de forma significativa y negativa con 

la discriminación personal percibida y el prejuicio 

percibido a su grupo como un todo (Murillo 

y Molero, 2012). Otro recurso con potencial 

protector es la resiliencia, entendida como la 

capacidad de resolución y superación de los 

obstáculos y dificultades provocando un cierto 

crecimiento personal (González et al., 2022). En 

personas de origen inmigrante se ha encontrado 

que la resiliencia se vincula con la satisfacción 

vital y salud mental (García-Cid et al., 2017), 

viéndose que la resiliencia podría actuar como un 

amortiguador del impacto del estrés migratorio en 

personas inmigrantes de origen latino (Millán et 

al., 2021).

Se presenta este estudio con la finalidad 

de aportar nuevos datos empíricos y aplicables 

que permitan cubrir la demanda de trabajos 

actualizados que resuelvan la brecha de 

contemplar sincrónicamente el origen y los 

recursos personales en la comprensión del efecto 

de migrar en la depresión. Los objetivos fueron: 

1) analizar el efecto del estrés migratorio en el 

riesgo de depresión; 2) indagar cuál es el papel del 

origen en dicho impacto, y 3) valorar la capacidad 

protectora de los recursos personales. Se espera 

hallar diferencias significativas en las variables 

analizadas según el grupo de procedencia 

(hipótesis 1). Enmarcadas en esta hipótesis, se 

plantean las siguientes subhipótesis: el grupo de 

origen magrebí respecto al de origen latino tendrá 

puntuaciones más altas en depresión (hipótesis 

1a), y más bajas en autoestima (hipótesis 1b) y 

resiliencia (hipótesis 1c). 

Asimismo, tendrán un mayor nivel de estrés 

migratorio global y en cada uno de sus factores 

(discriminación percibida, choque cultural, estrés 

psicosocial y nostalgia) (hipótesis 1d). Por otro 

lado, se considera que el efecto que tiene migrar 

en el riesgo de depresión no surge de forma directa 

y universal, sino que más bien es un proceso en el 

que las variables interacción entre sí, moldeándose 

las unas a las otras (hipótesis 2). En relación 

con dicha hipótesis, se espera que el riesgo de 

depresión en población de origen extranjero se 

relacione de forma significativa y positiva con 

el estrés migratorio global y cada uno de sus 

factores (hipótesis 2a), mientras que con el nivel 

de autoestima y resiliencia se espera una relación 

inversa (hipótesis 2b y 2c respectivamente).

También se esperan diferencias significativas 

en la intensidad de las relaciones según el grupo 

de origen (hipótesis 2d). Finalmente, se pretende 

obtener dos modelos explicativos y específicos del 

riesgo de depression para cada grupo de origen. 

Además, se analiza el papel moderador de los 

recursos personales.
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MÉTODO

Esta investigación es de corte cuantitativo, con 

un enfoque transversal y con un alcance no sólo 

descriptivo, sino también analítico. Se emplearon 

cuestionarios previamente validados, con una 

muestra de 247 personas inmigrantes residentes 

en España, de las cuales, 155 eran de origen 

magrebí, mientras que 92 eran de origen latino. 

La edad media fue de 37,53 años, siendo el 82,6% 

mujeres.

Para valorar el estrés migratorio se empleó la 

escala Barcelona de Estrés del Inmigrante (Tomas-

Sabado et al., 2007). Esta prueba consta de 42 

ítems con un formato de respuesta en la que se 

debe de indicar el  grado  de  acuerdo.  Posee  

una  estructura de cuatro factores: discriminación 

percibida, choque cultural, estrés psicosocial 

y nostalgia. Anteriores estudios han mostrado 

que este instrumento cuenta con adecuadas 

propiedades psicométricas (Qureshi et al., 2008 

citado en Gruia, 2016). En  este estudio  se 

encontraron los siguientes índices de fiabilidad: 

.93 (discriminación percibida), .88 (choque 

cultural), .82 (estrés psicosocial), .79 (nostalgia). 

En el caso de la valoración del riesgo de depresión 

se usó el Cuestionario de Estado de Salud (Spitzer 

et al., 1999) de 9 ítems en su versión española. 

Se valora la presencia y frecuencia de una serie 

de síntomas afines a la depresión. Cuenta con 

buenas propiedades  psicométricas (Costantini et 

al., 2021). El  alfa  de  Cronbach hallado  en  este 

trabajo  se  sitúa  en  torno al .82.

Para explorar los niveles de resiliencia se ha 

empleado la Escala de Resiliencia Connor Davidson 

10-ítems (Campbell y Stein, 2007) en su versión 

española en la que se ha encontrado unos índices 

de fiabilidad altos  (Fernández  et  al.,  2018). Se 

trata de una prueba unifactorial en la que se 

explora la capacidad de respuesta y recuperación 

ante las dificultades y problemas. En este trabajo 

se ha  encontrado un índice de fiabilidad superior 

al .90. Para valorar el nivel de autoestima se ha 

usado la Escala de Autoestima de Rosenberg 

(Rosenberg, 1965) en su versión española en 

la que a través de 10 ítems en formato Likert se 

analizan los sentimientos  de respeto y aceptación 

hacia uno mismo. Se  ha demostrado su fiabilidad 

(Fernández, 2002 citado en García y Troyano, 

2013), en esta investigación el índice de fiabilidad 

de esta escala ha llegado al .88.

Se realizaron análisis descriptivos, se examinó 

si había diferencias significativas intergrupo, se 

evaluaron las relaciones entre variables a través 

del coeficiente de Pearson y se desarrollaron 

modelos de regresión para evaluar el impacto del 

estrés migratorio en la depresión. Se ha empleado 

el programa SPSS v.27, y para los análisis de 

moderación se ha utilizado la macro–PROCESS V.4.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En   la  muestra  total  se  encuentra  una 

puntuación media de estrés migratorio de 2.19 

puntos  en  una  escala  que   fluctúa   entre  

uno   y cuatro. No obstante, un 11.1% de la 

muestra presenta una puntuación superior a 

3. Las puntuaciones medias en los factores de 

estrés migratorio han sido: 2.17 (discriminación 

percibida), 1.83(choque cultural), 2.55 (estrés 

psicosocial), y 2.54 (nostalgia). La puntuación  

media en riesgo de depresión es de .67 puntos 

en una escala que va desde cero a tres. Se halla 

una puntuación media en autoestima de 3.2 

puntos en una escala que oscila entre uno (muy en 

desacuerdo) y cuatro (muy de acuerdo), y de 3.6 

puntos en resiliencia en una escala que varía entre 

uno (en absoluto o para nada) y 5 (casi siempre).

Los análisis para determinar si existen 

diferencias significativas entre ambos grupos 

de origen  señalan que  existen  diferencias  

significativas con  un  tamaño  de  efecto  grande 

entre el grupo magrebí y el latino en los niveles 

de estrés migratorio (t = -5.39; p < .001; d = .90),), 

resiliencia (t = 5.17; p = < .001; d = .95), y autoestima 

(t = 3.13; p <.002; d = .98), el grupo de origen 

magrebí sufre más estrés migratorio, tiene menos 

resiliencia y una peor autoestima. Respecto a los 

factores del estrés migratorio también se observan 

diferencias significativas en todos los casos, 

excepto en el estrés psicosocial (t = 1.39; p = .17) 

Tampoco se encuentran diferencias significativas 

en el riesgo de depresión (t = 0.57; p = .57). En 

la Tabla 1, se pueden apreciar las puntuaciones 

medias de cada grupo, así como el análisis de las 

diferencias intergrupo en las variables objeto de 

estudio.

Tabla 1. Resultados en función del grupo de origen.

Variable G. Latino G. Magrebí Análisis de las diferen. T. Efecto

M. D.T. M. D.T. t p d Cohen

Riesgo Depresión 0.58 .46 0.62 0.42 0.57 .57 N. A

Estrés Migratorio 1.93 .49 2.35 0.61 -5.39 <.001** .90

D. Percibida 1.79 .52 2.39 0.66 -7.78 <.001** .91

Choque Cultural 1.93 .52 1.96 0.65 -4.64 <.001** .96

Estrés Psicosocial 1.93 .66 2.6 0.71 -1.38 .17 .99

Nostalgia 1.93 .86 2.64 0.72 -2.5 .013* .99

Resiliencia 0.39 .80 0.36 0.88 5.17 <.001** .95

Autoestima 3.33 .46 3.11 0.57 3.13 <.002** .98

Nota: ** p < .01; * p < .05; N.A. = no aplica.
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Los resultados de los análisis de correlación 

de Pearson demuestran que el riesgo de 

depresión correlaciona significativamente y de 

forma positiva con el estrés migratorio, mientras 

que con la resiliencia y la autoestima lo hace en 

sentido negativo. Con el objetivo de analizar si las 

diferencias entre ambos grupos en la intensidad de 

las relaciones son significativas, se transformaron 

los coeficientes de correlación en puntuaciones 

Z y se evaluó su significación con un nivel de 

confianza del 95%. Los resultados de estos análisis 

se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Correlaciones según el grupo de origen.

Nota: * = p < .05 mientras que ** = p < .01. En la parte de debajo de la diagonal se pueden ver los coeficientes de correlación del grupo 
de origen magrebí, mientras que por encima se encuentras las del grupo de origen latino. ª indica que, con un nivel de confianza del 
95%, existen diferencias significativas entre las respectivas correlaciones según el origen.

Coeficientes de correlación de Pearson

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

R. de depresión (1) - .36** .32** .43** .33** .25* -.36** -.37**

Estrés migratorio (2) .61**ª - .90** .90** .79** .69** -.31** -.30**

D. Percibida (3) .52** .95**ª - .75** .58** .45** -.32** -.34**

Choque cultural (4) .65**ª .93** .84** - .65** .60** -.34** -.30**

Estrés psicosoc. (5) .56**ª .81** .64** .70** - .50** -.24* -.30**

Nostalgia (6) .33** .76** .63** .64** .59** - -.12 -.12

Resiliencia (7) -.57** -.65** -.59**ª -.65**ª -.58** -.36** - .30**

Autoestima (8) -.55** -.62**ª -.58**ª -.61**ª -.58**ª -.28** .62** -

Se ha identificado el modelo con mayor 

capacidad predictiva del riesgo de depresión a 

través de un análisis de regresión múltiple con 

un método de entrada por pasos teniendo en 

cuenta el origen. Se han empleado como variables 

predictoras las siguientes: nostalgia, estrés 

psicosocial, discriminación percibida, choque 

cultural, resiliencia y autoestima, Para explorar 

el papel de los recursos personales se realizado 

una moderación moderada (Modelo 3) en la que 

se considera que el estrés migratorio incrementa 

el riesgo de depresión, y que dicho efecto se 

ve influido por la resiliencia que, a su vez, se ve 

moderada por la autoestima ya que se ha visto 

previamente que ambos recursos interaccionan 

entre sí. En la Figura 1, se puede apreciar el modelo 

puesto a prueba.
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Figura 1. Efecto del estrés migratorio sobre el riesgo de depresión en función de los recursos personales.

En el grupo latino, el modelo arrojado incluía 

como predictores el choque cultural (β = .34; p = 

.003) y la autoestima (β = -.29; p = .01), obteniendo 

una R² de .23 y una F de 10.99 con un nivel p menor 

a .001, lo que se traduce en una explicación de la 

variable dependiente del 23%. Sobre la capacidad 

protectora de los recursos no se encuentran datos 

que avalen un efecto amortiguador de cada recurso 

por separado (p = .32 en el caso de la resiliencia y p 

= .06 en el caso de la autoestima). Sin embargo, sí 

que se detecta que la interacción combinada entre 

ambos modera (p = .03) el efecto directo del estrés 

migratorio sobre el riesgo de depresión (p = .02). 

Respecto al grupo de origen magrebí se 

identificó un modelo que incorporaba el choque 

cultural (β = .40; p menor a .001), la autoestima 

(β = -.20; p = .02) y la resiliencia (β = -.15; p = .04), 

explicando el 47% del riesgo de depresión (R² = 

.47; F = 22.52; p < .001). Con relación al efecto 

amortiguador de los recursos personales se puede 

decir que el nivel de autoestima por sí mismo 

no tiene un efecto directo sobre el mencionado 

riesgo (p = .06), mientras que, por el contrario, la 

resiliencia sí tiene un efecto directo y protector (p 

= < .001). No se encuentran datos que indiquen 

que el efecto del estrés migratorio en el riesgo de 

depresión dependa de la interacción combinada 

de ambos recursos.

Modelo predictivo del riesgo de depresión en población de origen latino

Predictor B SE B β T p

Choque cultural .45 .14 .34 3.32 .001

Autoestima -.35 .13 -.29 -2.79 0.007

Modelo predictivo del riesgo de depresión en población de origen magrebí

Predictor B SE B β T p

Choque cultural .40 .08 .42 5.05 < .001

Autoestima -.15 0.7 -.16 -1.99 .04

Resiliencia -.20 .09 -.20 -2.36 .02

Tabla 3. Modelos predictivos del riesgo de depresión teniendo en cuenta el origen.
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Discusión

A pesar de que los resultados hallados 

muestran que los niveles de estrés migratorio y 

riesgo de depresión no son demasiado elevados, sí 

que se detecta que migrar es una fuente de estrés 

importante para una parte de los encuestados. 

También se encuentran unos niveles relativamente 

altos de autoestima y resiliencia. Estos resultados 

son congruentes con los de trabajos anteriores 

en los que se ha hallado que el estrés asociado 

al proceso de aculturación en población de 

origen latino se asociaba con un mayor riesgo de 

depresión y ansiedad (Revollo et al., 2011). y que 

ciertos aspectos del proceso migratorio como la 

discriminación o la adaptación cultural eran una 

fuente en sí de estrés (Carvalho de Figueiredo et 

al., 2024).

El origen influye en el impacto de migrar 

sobre el bienestar ya que las personas de origen 

magrebí presentan mayor vulnerabilidad que 

las personas de origen latino ya que tienen una 

autoestima y resiliencia más bajas (hipótesis 1b y 

1c), y sufren de mayor estrés migratorio y de cada 

uno de sus factores, excepto en el caso del estrés 

psicosocial (cumplimiento parcial de la hipótesis 

1d). Sin embargo, los resultados no permiten 

demostrar una diferencia significativa en el riesgo 

de depresión (incumplimiento de la hipótesis 1a), 

pero sí se encuentra una puntuación mayor en el 

grupo magrebí.

El riesgo de depresión en personas de origen 

extranjero se relaciona con los cuatro factores 

del estrés migratorio, con la autoestima y con la 

resiliencia (hipótesis 2a, 2b y 2c), volviéndose 

a evidenciar cómo el origen modula dichas 

relaciones al detectarse diferencias significativas 

en la intensidad de asociación de dichas variables 

(hipótesis 2d).

Se identifica que, para las personas de 

origen latino, el choque cultural y la autoestima 

predicen el riesgo de depresión; a mayor choque 

cultural, mayor riesgo de depresión mientras que 

a mayor autoestima,  menor  riesgo.  En  el  caso  

de  las personas de origen magrebí, se ve que el 

choque cultural, la  autoestima  y  la  resiliencia  

predicen  dicho riesgo: a mayor choque cultural, 

menor resiliencia  y  autoestima,  mayor  riesgo  

de depresión. Aunque el estrés migratorio tenga 

un efecto directo  en el riesgo de depresión, los 

recursos personales pueden amortiguar este 

impacto, sobre todo, si se dan de forma conjunta. 

Una vez más, el origen vuelve a modular los 

resultados.

CONCLUSIONES

El estrés asociado a migrar incrementa el 

riesgo de depression. Los mecanismos por los 

que surge este impacto son específicos para cada 

grupo de origen. Aquellas personas que sientan 
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más nostalgia, mayor estrés psicosocial, perciban 

mayor discriminación tengan un mayor contraste 

cultural, y tengan menos autoestima y resiliencia 

mostrarán mayor probabilidad de tener depresión. 

La principal limitación de este trabajo ha sido el 

tamaño muestral. Futuras líneas podrían replicar 

estos análisis en otros países y con otros grupos 

de origen.
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