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El objetivo de este estudio fue reportar el efecto indirecto de la autoeficacia en 
la relación entre discriminación y satisfacción vital en niños y adolescentes 
migrantes en Chile. Se realizaron dos estudios con 494 niños y adolescentes 
migrantes en Chile (Estudio 1, n=292; Estudio 2, n=202) cuyas edades oscila‐
ron entre 9 y 18 años (Estudio 1, ME=12.30, DT=2.57; Estudio 2, ME=12.57, 
DT=2.51). Sumando ambas muestras, el 50% eran mujeres (Estudio 1, 
n=143; Estudio 2, n=104) y el 50%, hombres (Estudio 1, n=149; Estudio 2, 
n=98). El primer estudio indagó la relación entre la discriminación y la satis‐
facción vital. El segundo estudio replicó esta asociación en una muestra dife‐
rente, incluyendo la autoeficacia como variable mediadora. En ambos estu‐
dios se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales para estimar las rela‐
ciones propuestas. Los resultados demostraron que la discriminación se rela‐
ciona negativamente con la satisfacción vital y que esta relación está parcial‐
mente mediada por la autoeficacia de los niños y adolescentes migrantes.
Palabras clave: Satisfacción con la vida, discriminación, autoeficacia, migra‐
ción, niños y adolescentes

This study aimed to report the indirect effect of self-efficacy on the relationship 
between discrimination and life satisfaction in migrant children and adoles‐
cents in Chile. Two studies were conducted with 494 migrant children and 
adolescents in Chile (Study 1, n=292; Study 2, n=202), ranging in age from 9 
to 18 years (Study 1, ME=12.30, SD=2.57; Study 2, ME=12.57, SD=2.51). To‐
taling both samples, 50% were female (Study 1, n=143; Study 2, n=104) and 
50% male (Study 1, n=149; Study 2, n=98). The first study investigated the re‐
lationship between discrimination and life satisfaction. The second study repli‐
cated this association in a different sample, including self-efficacy as a media‐
ting variable. Structural equation modeling was used in both studies to estima‐
te the proposed relationships. The results showed that discrimination is nega‐
tively related to life satisfaction and that the self-efficacy of migrant children 
and adolescents partially mediates this relationship.
Keywords: Life satisfaction, discrimination, self-efficacy, migration, children 
and adolescents
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1. INTRODUCCIÓN
El número de personas migrantes crece anualmen‐

te, estimándose que una de cada 30 personas a nivel glo‐
bal es un migrante internacional (Organización Internacio‐
nal para las Migraciones [IOM], 2020). A pesar del au‐
mento global de la población migrante, los estudios sobre 
salud mental en población migrante en el contexto lati‐
noamericano son escasos (Urzúa y Cabieses, 2018). No 
obstante, en los últimos años se han hecho algunos es‐
fuerzos para abordar esta carencia en la investigación y 
brindar mayor atención a la salud mental de la población 
migrante sur-sur (e. g., Cabieses et al., 2024; Cazzuffi, 
2024; Henríquez et al., 2023a; Hun y Urzúa, 2023; Mera-
Lemp et al., 2019; Urzúa et al., 2023). La importancia de 
estudiar la salud mental de los migrantes radica en que la 
migración es una experiencia compleja que puede au‐
mentar la vulnerabilidad individual de las personas, debi‐
do a que las condiciones laborales y la precariedad eco‐
nómica que sufren algunos migrantes facilita la creación 
de estados de estrés y ansiedad (Okumura et al., 2022, 
p. 2079). La población migrante está expuesta a enfren‐
tarse a determinados obstáculos en el país de acogida, 
como barreras lingüísticas y de comunicación; cambios 
socioculturales; exclusión social; dificultades económicas; 
obstáculos para acceder a los servicios sanitarios, educa‐
tivos y sociales; pérdida de redes de apoyo y articulación 
social, todo lo cual puede afectar negativamente a la sa‐
lud física y mental de la población migrante (Arancibia et 
al., 2021; Salcedo et al., 2019). Por este motivo, el proce‐
so de integración social es especialmente importante, ya 
que funciona como factor de protección frente a las expe‐
riencias negativas por las que suelen pasar los inmigran‐
tes.

En el contexto chileno, la migración ha pasado de 
representar el 1.8% de la población total del país en 2010 
al 7.8% en la actualidad (Instituto Nacional de Estadística 
[INE], 2021). A pesar del significativo aumento de la mi‐
gración en Chile, la investigación sobre la salud mental 
de los migrantes se ha centrado principalmente en la po‐
blación adulta (Arancibia et al., 2021) y muy pocos traba‐
jos se han preocupado de cubrir el tema desde la pers‐
pectiva de la infancia y la adolescencia (e. g., Caqueo-
Urízar et al., 2021). La mayor parte de la literatura exis‐
tente sobre la salud mental de niños, niñas y adolescen‐
tes migrantes se basa en hallazgos de países del hemis‐
ferio norte. Se ha observado que esta población presenta 
una mayor vulnerabilidad, experimentando con mayor fre‐
cuencia síntomas vinculados a la ansiedad, la depresión 
y quejas somáticas (Rousseau & Frounfelker, 2019). Para 
Belhadj Kouider et al. (2014), el estatus migratorio en sí 
mismo es un factor de riesgo para la condición mental de 
los niños y adolescentes migrantes. Esto se debe a que 
la vida familiar y la crianza en un país diferente al de ori‐
gen están condicionadas por el estatus de minoría dentro 
del Estado de acogida, el nivel socioeconómico, el nivel 
educativo, la adaptación a la nueva cultura, la manten‐

ción de la cultura de origen, y el acceso a la información, 
a la salud y a la educación (Meloni et al., 2017). Además, 
los niños, niñas y adolescentes migrantes exhiben niveles 
más altos de conductas perturbadoras y agresivas, así 
como otros problemas, incluido el abuso de sustancias 
(Kim et al., 2018). Igualmente, se ha encontrado que los 
niños de origen migrante mostraron niveles más bajos de 
bienestar y mayores problemas de conducta externalizan‐
te que los niños no migrantes (Kaiser & Bauer, 2019; 
Schreyer & Petermann, 2010).

Un indicador de la adaptación psicológica de los in‐
migrantes es la satisfacción con la vida, que puede en‐
tenderse como un proceso cognitivo asociado al bienes‐
tar subjetivo, y que refleja una evaluación global de la 
propia vida derivada de la comparación entre las circuns‐
tancias vitales percibidas con lo que se considera un nivel 
de vida adecuado (Diener et al., 1985). La evidencia su‐
giere que los niveles de satisfacción con la vida en inmi‐
grantes son más bajos en comparación con los de las po‐
blaciones locales (Arpino y De Valk, 2018; Hendriks, 
2015). El acceso a recursos, las condiciones de vivienda, 
el estatus legal, las condiciones laborales favorables, la 
mayor seguridad económica, la salud, el conocimiento del 
idioma, la mejor adaptación a la cultura de destino, la ma‐
yor participación comunitaria, las mayores redes de apo‐
yo social y la menor discriminación percibida se asocian 
con mayores niveles de satisfacción vital en el migrante 
(Calvo & Cheung, 2018; Cobb et al., 2019; Fassbender y 
Leyendecker, 2018; Leung y Tang, 2018; Paloma et al., 
2021; Soriano-Miras et al., 2020). Estos hallazgos se han 
encontrado principalmente en poblaciones adultas. 

Los estudios sobre satisfacción vital en niños, ni‐
ñas y adolescentes migrantes son menos frecuentes 
(Ben-Arieh et al., 2014). A pesar de esto, se ha encontra‐
do que los niños, niñas y adolescentes que demuestran 
mayores interacciones interpersonales positivas, mayor 
éxito académico, y mejor salud física y mental, también 
muestran una mayor satisfacción vital (Huebner et al., 
2014). Por otro lado, los bajos niveles de satisfacción vital 
en los niños se han relacionado con mayores síntomas 
de depresión, comportamientos violentos, abuso de sus‐
tancias y problemas de interacción social (Bradshaw et 
al., 2013; Luhmann et al., 2013). Por último, en el contex‐
to latinoamericano se ha encontrado que la satisfacción 
con la vida puede variar entre los niños migrantes y no 
migrantes, aunque esto depende de la edad (Urzúa et al., 
2020). En concreto, en una muestra de niños entre de 12 
y 13 años, los autores encontraron que los migrantes 
mostraban puntuaciones inferiores en los dominios de fa‐
milia y hogar, bienes materiales, relaciones interpersona‐
les, salud y uso del tiempo, respecto a sus pares no mi‐
grantes (Urzúa et al., 2020). Sin embargo, en los domi‐
nios de zona de residencia, escuela y satisfacción perso‐
nal, los niños migrantes fueron quienes presentaron pun‐
tuaciones más altas (Urzúa et al., 2020). Por lo tanto, de‐
bido al impacto de la satisfacción vital sobre la salud y el 
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desarrollo general de los niños, niñas y adolescentes mi‐
grantes, es importante contar con estudios y programas 
de intervención que aborden el bienestar infantil con ma‐
yor precisión.

Uno de los factores que más afecta la satisfacción 
vital de los niños, niñas y adolescentes migrantes es la 
discriminación percibida. Esta se entiende como la per‐
cepción por parte de un individuo de un trato injusto debi‐
do a su origen (Coutinho & Koinis-Mitchell, 2013). Existen 
numerosas pruebas de que la discriminación percibida 
puede afectar negativamente tanto a la salud física como 
a la salud mental de los migrantes (Arancibia et al., 2021; 
Firat y Noels, 2021; Lincoln et al., 2021; Mera-Lemp et 
al., 2019). Las experiencias de discriminación percibida 
en la escuela pueden ser un perjuicio en el proceso de 
adaptación de los niños y adolescentes migrantes (Chen 
et al., 2014; Benner y Graham, 2011). Los estudiantes 
que perciben discriminación hacia su grupo étnico en la 
escuela ven su entorno como menos acogedor, lo que 
provoca que estén menos interesados en invertir más 
tiempo en las actividades escolares (Flores et al., 2010).

En contraposición a la discriminación percibida, se 
ha encontrado que la autoeficacia de los niños y adoles‐
centes contribuye a una mejor satisfacción con la vida 
(Burger y Samuel, 2017; Jhang, 2019). La autoeficacia se 
define como las creencias que las personas tienen sobre 
sus capacidades para producir determinados logros o re‐
sultados (Bandura, 1977). En este sentido, el funciona‐
miento de las personas se ve facilitado por la sensación 
de control, de modo que una persona que cree que pue‐
de provocar un acontecimiento positivo para sí misma po‐
dría llevar una vida más activa y autodeterminada (Ruiz-
González et al., 2015). La importancia de estas creencias 
radica en su influencia sobre las motivaciones 
personales, el compromiso implicado en una tarea y la to‐
lerancia a la frustración (Clavijo et al., 2020). Las perso‐
nas que están convencidas de llevar a cabo acciones 
concretas para resolver un problema probablemente es‐
tarán más comprometidas con realizar dichas acciones 
(Bandura, 1977). Por tanto, un fuerte sentimiento de com‐
petencia facilita los procesos cognitivos y el rendimiento 
en diversos ámbitos, siendo estos factores determinantes 
en el proceso de motivación que influye en una mejor 
toma de decisiones, incluso en condiciones adversas.

En el contexto estudiantil, se ha encontrado que la 

autoeficacia está relacionada con la satisfacción vital, ya 
que contribuye al logro de metas personales que promue‐
ven el bienestar (Reina et al., 2010). En el caso de los es‐
tudiantes internacionales, durante la adaptación a la cul‐
tura de acogida, la autoeficacia desempeña un papel im‐
portante en la protección contra las experiencias negati‐
vas que podrían deteriorar la salud de los jóvenes mi‐
grantes (Céspedes et al., 2021). Un estudio realizado por 
Yusoff (2012), sobre una muestra de 185 estudiantes in‐
ternacionales en Malasia, demostró que el apoyo social 
percibido y la autoeficacia estaban relacionados con una 
mejor adaptación psicológica y una mayor satisfacción vi‐
tal. Aparentemente, la autoeficacia es muy relevante para 
los estudiantes migrantes porque influye en los senti‐
mientos, pensamientos y comportamientos que aumentan 
y facilitan las acciones que promueven un mejor funcio‐
namiento psicológico, social y educativo, afectando positi‐
vamente la percepción de una mejor satisfacción vital 
(Burger y Samuel, 2017).

Además, las diferencias culturales y la discrimina‐
ción percibida son experiencias comunes que generan di‐
ficultades cognitivas y sociales para los jóvenes migran‐
tes y pueden desestabilizar su proceso de adaptación al 
desarrollo (Berry y Sabatier, 2010). Hay estudios que han 
descubierto que la discriminación percibida de los adultos 
mayores podría reforzar la exclusión social al reducir la 
confianza y la autoeficacia en contextos familiares y co‐
munitarios (Temple et al., 2020). En este sentido, la dis‐
criminación percibida puede afectar la sensación de con‐
trol y la capacidad de afrontar eficazmente algunas situa‐
ciones estresantes (Jang et al., 2008). Algunas investiga‐
ciones en el contexto de la migración han demostrado 
que los jóvenes migrantes presentan niveles más bajos 
de autoeficacia que sus compañeros nativos (Anagnosta‐
ki et al., 2016).

Teniendo en cuenta la literatura revisada, se plan‐
tean las siguientes hipótesis: se espera que la discrimina‐
ción percibida afecte negativamente la autoeficacia perci‐
bida de los estudiantes inmigrantes (H1) y la satisfacción 
vital (H2). Además, se espera que la autoeficacia general 
tenga un efecto positivo en la satisfacción vital (H3). En 
este sentido, se propone un modelo en el que la autoefi‐
cacia desempeña un papel mediador (H4) en la relación 
entre la discriminación percibida y la satisfacción vital de 
los estudiantes inmigrantes. De acuerdo con la literatura 

Figura 1
Se presentan los efectos directos del modelo propuesto
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revisada, no se ha identificado ningún trabajo donde se 
analice el efecto indirecto de la autoeficacia sobre la rela‐
ción entre la discriminación y la satisfacción con la vida 
de niños y adolescentes migrantes. Por lo tanto, este se‐
ría un estudio novedoso, en el que se aborda la autoefi‐
cacia como un posible mediador entre la discriminación y 
la satisfacción con la vida. El modelo propuesto y la direc‐
ción de las relaciones esperadas se presentan en la figu‐
ra 1.
 
2. MÉTODO
2.1. Diseño

Se realizaron dos estudios de diseño de tipo expli‐
cativo, correlacional y transversal (Ato et al., 2013). En 
ambos estudios se llevó a cabo un muestreo intencional 
basado en la accesibilidad de los participantes, que eran 
estudiantes inmigrantes de primaria y secundaria de es‐
cuelas y liceos urbanos de la ciudad de Arica, Chile. 

2.2. Muestras
2.2.1. Estudio 1

La muestra 1 estaba formada por 292 estudiantes 
inmigrantes, de los cuales 149 (51%) eran hombres y 143 
(49%) mujeres, con edades comprendidas entre los 9 y 
los 18 años (ME=12.30; DT=2.57). Los alumnos de pri‐
maria constituían el 47.6% (n=139) de la muestra y los de 
secundaria, el 52.4% (n=153). El 70.2% (n=205) de los 
estudiantes provenían de establecimientos municipales, 
el 28.8% (n=84) asistían a particulares subvencionados y 
el 1% (n=3) a particulares pagados. Las nacionalidades y 
el curso de los estudiantes se pueden observar en la ta‐
bla 1.

2.2.2. Estudio 2
La muestra 2 estaba formada por 202 estudiantes 

inmigrantes, de los cuales 98 (48.5%) eran hombres y 
104 (51.5%) mujeres, con edades comprendidas entre los 

9 y los 18 años (ME=12.56; DT=2.50). Los alumnos de 
primaria constituían el 70.3% (n=142) de la muestra y los 
de secundaria, el 29.7% (n=60). El 79.2% (n=160) de los 
estudiantes provenían de establecimientos municipales, 
mientras que el 20.8% (n=42) asistían a particulares sub‐
vencionados. Las nacionalidades y el curso de los estu‐
diantes se pueden observar en la tabla 1.

2.3 Instrumentos
2.3.1. Escala de satisfacción con la vida adaptada para 
niños (Diener et al., 1985).

Se trata de un instrumento desarrollado para medir 
el componente cognitivo del bienestar subjetivo, que es 
una evaluación general de la propia vida. La versión utili‐
zada en los estudios 1 y 2 fue una adaptación realizada 
para niños y adolescentes (Gadermann et al., 2010). Esta 
versión consta de cinco ítems que pueden responderse 
en una escala de cinco puntos que va de “Totalmente en 
desacuerdo” (1) a “Totalmente de acuerdo” (5). Las pun‐
tuaciones más altas reflejan una mayor satisfacción vital 
(e. g., “Mi vida es similar a la vida que me gustaría 
tener”). Las puntuaciones de la escala presentaron coefi‐
cientes alfa de Cronbach aceptables (Estudio 1, α=.85; 
Estudio 2, α=.88).

2.3.2. Escala de discriminación cotidiana
Se utilizó la versión española de la Escala de Dis‐

criminación Cotidiana (Williams et al., 1997) para medir 
los niveles de discriminación de niños y adolescentes. 
Las preguntas pedían a los participantes que indicaran 
con qué frecuencia habían sido tratados mal o injusta‐
mente. La escala constaba de nueve ítems que podían 
responderse en una escala de seis puntos que iba de 
“Casi todos los días” (1) a “Nunca” (6). En los análisis de 
datos, las puntuaciones se invirtieron para una mejor 
comprensión de los resultados. Así, las puntuaciones 
más altas reflejan niveles más altos de discriminación 

Nacionalidad
S1

n (%)
Bolivia 133 (45.5)
Perú 101 (34.6)

Colombia 17 (5.8)
Venezuela 13 (4.5)
Ecuador 5 (1.7)

Argentina 3 (1)
Haití -

Otro país 20 (6.8)

S2

92 (45.5)
58 (28.7)
13 (6.4)

28 (13.9)
4 (2)
2 (1)

1 (0.5)
4 (2)

Curso

4º básico
5º básico
6º básico
7º básico
8º básico
1º medio
2º medio
3º medio
4º medio

S1
n (%)

50 (17.1)
52 (17.8)
37 (12.7)
38 (13)
28 (9.6)
21 (7.2)

33 (11.3)
19 (6.5)
14 (4.8)

S2

39 (19.3)
24 (11.9)
23 (11.4)
31 (15.3)
25 (12.4)
22 (10.9)
18 (8.9)
10 (5)
10 (5)

Nota: S1 = Estudio 1; S2 = Estudio 2; n = tamaño muestral.

Tabla 1
País de origen y grado escolar de los estudiantes en ambos estudios
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percibida por los participantes (e. g., “Le trataron con me‐
nos respeto que a otras personas”). Esta escala se utilizó 
tanto en el Estudio 1 como en el Estudio 2. Las puntua‐
ciones de la escala presentaron coeficientes alfa de 
Cronbach aceptables (Estudio 1, α=.87; Estudio 2, 
α=.90).

2.3.3. Escala de Autoeficacia General (Schwarzer et al., 
1997).

Se utiliza para medir las creencias que tienen las 
personas sobre sus capacidades para producir determi‐
nados resultados deseados (Clavijo et al., 2020). La es‐
cala consta de diez ítems que pueden responderse en 
una escala de cuatro puntos que va de “Incorrecto” (1) a 
“Verdadero” (4). Puntuaciones más altas reflejan mayores 
niveles de autoeficacia general (e. g., “Me resulta fácil 
persistir en lo que me he propuesto hasta alcanzar mis 
objetivos”). Esta escala solo se utilizó en el estudio 2. La 
puntuación de la escala presentó un coeficiente alfa de 
Cronbach aceptable (Estudio 2, α=.91).

2.4. Procedimientos
Se realizó un muestreo piloto con 15 alumnos para 

verificar la adecuada comprensión de los ítems del cues‐
tionario. Se invitó a 35 escuelas a participar en el estudio 
de forma voluntaria. Finalmente, 29 colegios aceptaron 
participar en el estudio. Se presentó el proyecto a los pa‐
dres, explicándoles la finalidad y el alcance del estudio. 
Se obtuvo el consentimiento informado de los padres y, a 
continuación, se solicitó el asentimiento informado de los 
propios alumnos. Solo se incluyeron en este estudio 
alumnos inmigrantes. Se acordaron fechas para la aplica‐
ción de los cuestionarios, lo cual se llevó a cabo en las 
aulas de los propios alumnos. Al menos dos encuestado‐
res estuvieron presentes para responder a cualquier pre‐
gunta, junto con un profesor del mismo establecimiento. 
La duración de la evaluación fue aproximadamente de 30 
minutos. La investigación se dividió en dos etapas: la pri‐
mera etapa (Estudio 1, en adelante S1) tenía por objeto 
examinar la relación entre la discriminación percibida por 
los estudiantes inmigrantes y su satisfacción vital. La se‐
gunda etapa (Estudio 2, en adelante S2) tenía por objeto 
examinar el efecto mediador de la autoeficacia general de 
los estudiantes en la relación entre la discriminación per‐

cibida y la satisfacción vital. Los instrumentos y el proce‐
dimiento fueron conocidos y aprobados por el Comité de 
Ética de la universidad del primer autor.

2.5. Análisis estadísticos
En primer lugar, se probaron los modelos de medi‐

da de las escalas utilizadas mediante análisis factorial 
confirmatorio (S1 y S2). Una vez estimados los modelos 
de medida, se probaron tres modelos de ecuaciones es‐
tructurales. El modelo 1 (M1) se estimó con las puntua‐
ciones de los alumnos del primer estudio (S1). Los mode‐
los 2 (M2) y 3 (M3) se estimaron con las puntuaciones de 
los alumnos del segundo estudio (S2). M1 estimó el efec‐
to de la discriminación percibida sobre la satisfacción vital 
de los estudiantes inmigrantes (S1). M2 estimó el efecto 
de la discriminación percibida sobre la satisfacción con la 
vida de los estudiantes inmigrantes (S2), buscando repli‐
car los resultados de M1 con una muestra diferente (S2). 
Finalmente, en M3 se realizó una mediación simple para 
estimar los efectos indirectos de la autoeficacia general 
sobre la relación entre la discriminación percibida y la sa‐
tisfacción con la vida de los estudiantes inmigrantes (S2). 
En los tres modelos se controlaron los efectos de la edad 
y el sexo. Los efectos indirectos del modelo de mediación 
se estimaron siguiendo las recomendaciones de Stride et 
al. (2015). La bondad de ajuste de los modelos se estimó 
mediante los valores de chi-cuadrado (χ2), error cuadráti‐
co medio de aproximación (RMSEA), índice de ajuste 
comparativo (CFI) e índice de Tuker-Lewis (TLI). Según 
los estándares recomendados por la bibliografía (Schrei‐
ber, 2017), los valores de RMSEA ≤ .08, CFI ≥ .95 y TLI 
≥ .95 se consideran adecuados e indicativos de un buen 
ajuste. Se utilizó el método de estimación de mínimos 
cuadrados ponderados robustos (WLSMV), que es apro‐
piado para variables ordinales no normales (Beauducel y 
Herzberg, 2006). Los paquetes estadísticos utilizados 
fueron SPSS v. 24 y Mplus v. 8.9.

3. RESULTADOS
3.1. Estadísticas descriptivas

La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos (n, 
ME, DT) y las correlaciones de las variables incluidas en 
los modelos.

S1
n

Satisfacción con la vida 292
ME (DT)

3.85 (0.98)
EDS
−.254*

S2
n

178
ME (DT)

3.40 (1.01)
EDS
−.319*

GSE
.599*

Discriminación percibida 288 2.49 (1.28) 177 2.63 (1.37) −.327*
Autoeficacia general 180 2.84 (0.68)

Tabla 2
Estadísticas descriptivas y correlaciones de las variables incluidas en los modelos

Nota: EDS = discriminación percibida; GSE = autoeficacia general; S1 = Estudio 1; S2 = Estudio 2; n = tamaño muestral. *p<.05.



Límite | Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología 6    2024  |  19: 03  |  DOI: 10.4067/s0718-50652024000100203

Caqueo-Urízar, Henríquez y Urzúa El efecto de la discriminación sobre la autoeficacia y la satisfacción con la vida

3.2. Modelos de medida
La tabla 3 muestra los índices de bondad de ajuste 

de los modelos de medición. Las escalas presentaron in‐
dicadores de bondad de ajuste cercanos a los estándares 
recomendados por la literatura (Schreiber, 2017). El χ2 

fue estadísticamente significativo en todos los modelos 
de medida; sin embargo, esto era esperable, debido a 
que este es sensible a tamaños muestrales grandes (Bo‐
llen, 1989), mayores a 100 o 200 casos (Ruiz et al., 
2010). El CFI y el TLI fueron óptimos en todos los mode‐
los de medición. En el caso del RMSEA, tres de los cinco 
modelos de medición estimados presentaron puntuacio‐
nes cercanas a las esperadas. Sin embargo, las puntua‐
ciones de las escalas de satisfacción vital y discrimina‐
ción percibida en el segundo estudio presentaron índices 
RMSEA alejados de los recomendados por la literatura. 
Debido a esto, los resultados deben interpretarse con 
cautela. Por último, las cargas factoriales de todas las 
medidas en ambos estudios fueron mayores a .5.

3.3. Modelos de ecuaciones estructurales
3.3.1. Estudio 1

Una vez estimados los modelos de medición, pro‐
cedimos a evaluar la hipótesis 2. Para esto, se examinó 
el efecto de la discriminación percibida sobre la satisfac‐
ción vital de los estudiantes inmigrantes (M1). La edad y 
el sexo se incluyeron como variables de control en el 
análisis.

La M1 presentó índices de bondad de ajuste cerca‐
nos a los criterios recomendados por la literatura (ver ta‐
bla 4). La figura 2 muestra que la discriminación percibida 

de los estudiantes migrantes presenta un efecto negativo 
estadísticamente significativo de magnitud moderada 
(b>.30; Cohen, 1988) sobre la satisfacción vital. El coefi‐
ciente de determinación (R2) indica que el modelo explica 
el 22% de la varianza de la satisfacción con la vida 
(R2=.220, SE=.050, p=.000). Estos primeros resultados 
apoyan preliminarmente nuestra hipótesis 2, ya que se 
pudo observar que los estudiantes con mayores niveles 
de discriminación percibida mostraron una peor satisfac‐
ción con la vida.

3.3.2. Estudio 2
Tras haber estimado la relación entre la discrimina‐

ción percibida y la satisfacción vital de los estudiantes in‐
migrantes (M1), el segundo modelo estructural (M2) se 
probó en una muestra diferente de estudiantes migrantes 
(S2). Con el fin de replicar los resultados del primer estu‐
dio, volvimos a examinar el efecto de la discriminación 
sobre la satisfacción con la vida con los puntajes de la 
segunda muestra.

M2 presentó índices de bondad de ajuste acepta‐
bles y cercanos a los criterios recomendados por la litera‐
tura (ver tabla 4). Al igual que en el S1, se puede obser‐
var, en la figura 3, que la discriminación percibida presen‐
ta un efecto negativo estadísticamente significativo de 
magnitud moderada (b>.30; Cohen, 1988) sobre la satis‐
facción con la vida de los estudiantes inmigrantes (M2). 
El coeficiente de determinación indica que el modelo ex‐
plica el 26.8% de la varianza de la satisfacción con la 
vida (R2=.268, SE=.059, p=.000).

Por último, con el fin de probar las tres hipótesis 

Tabla 3
Indicadores globales de ajuste de los modelos de medición

Tabla 4
Indicadores globales de ajuste para modelos de ecuaciones estructurales

Estudio Modelos Parámetros

S1 M1 82

χ2 

191.538

DF

102

p

.00

CFI

.977

TLI

.974

RMSEA

.055

RMSEA IC 90%

Lower

.043

Upper

.067

S2
M2 82 171.140 102 .00 .979 .975 .061 .044 .076
M3 124 489.164 295 .00 .960 .956 .060 .050 .069

Estudio Modelos Parámetros

S1
SWL 25

χ2 

9.339

DF

5

p

.00

CFI

.998

TLI

.997

RMSEA

.055

RMSEA IC 90%

Lower

.000

Upper

.108

S2
SWL 25 26.579 5 .00 .989 .979 .156 .101 .216
EDS 54 111.433 27 .00 .951 .934 .133 .108 .159

EDS 54 94.337 27 .00 .967 .955 .093 .073 .114

GSE 40 84.804 35 .00 .977 .971 .089 .065 .113
Nota: SWL = satisfacción con la vida; EDS = discriminación percibida; GSE = autoeficacia general

Nota: S1 = Estudio 1; S2 = Estudio 2; n = tamaño muestral.
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faltantes (H1, H3 y H4), examinamos los efectos indirec‐
tos de la autoeficacia general sobre la relación entre la 
discriminación percibida y la satisfacción con la vida me‐
diante una mediación simple (M3).

M3 presentó índices de bondad de ajuste adecua‐
dos según los criterios recomendados por la literatura 
(ver tabla 4). De acuerdo con estos resultados, el modelo 
de mediación simple es una buena representación de las 
relaciones observadas. Como puede observarse en la fi‐
gura 4, la discriminación percibida presenta un efecto di‐
recto negativo estadísticamente significativo de magnitud 
pequeña (b>.10; Cohen, 1988) sobre la satisfacción vital 
(H2), y de magnitud moderada (b>.30) sobre la autoefica‐
cia general (H1).

Además, la figura 4 muestra que la autoeficacia ge‐
neral tiene un efecto directo positivo estadísticamente 
significativo de magnitud grande (b>.50; Cohen, 1988) 
sobre la satisfacción vital (H3). Al mismo tiempo, la auto‐
eficacia general presentó un efecto indirecto estadística‐
mente significativo (efecto indirecto=−.221, p=.000) sobre 
la relación entre la discriminación percibida y la satisfac‐
ción con la vida de los estudiantes migrantes (H4). Los 
coeficientes de determinación indicaron que el modelo 
explica el 51.7% de la varianza de la satisfacción con la 

vida (R2=.517, SE=.050, p=.000) y el 16.3% de la varian‐
za de la autoeficacia general (R2=.517, SE=.055, p=.003).

Estos resultados apoyan completamente las cuatro 
hipótesis planteadas previamente. Por lo tanto, podemos 
decir que los estudiantes migrantes que perciben más ex‐
periencias de discriminación presentan menos autoefica‐
cia general, lo que repercute negativamente en su satis‐
facción vital. Sin embargo, a pesar de los efectos negati‐
vos de la discriminación, se observó que la autoeficacia 
general se relacionaba positivamente con la satisfacción 
con la vida. De manera inversa, también se podría pensar 
que los estudiantes que percibieron menos experiencias 
de discriminación también presentaron mayores niveles 
de autoeficacia, lo que impactó positivamente en su satis‐
facción con la vida. 

4. DISCUSIÓN
La inmigración en Chile aumenta día a día; sin em‐

bargo, los estudios sobre la salud mental de esta pobla‐
ción son más bien escasos. En este escenario, este estu‐
dio se propuso examinar el efecto de las experiencias de 
discriminación de niños y adolescentes migrantes sobre 
su autoeficacia general y satisfacción vital. Los resultados 
de dos estudios con un total de 494 participantes indican 

Figura 2
Relación entre la discriminación percibida y la satisfacción vital (S1)

Nota: en el análisis se controlaron los efectos de la edad y el sexo. Las trayectorias sólidas indican efectos significativos de la relación (p<.05).

Figura 3
Relación entre la discriminación percibida y la satisfacción vital (S2)

Nota: en el análisis se controlaron los efectos de la edad y el sexo. Las trayectorias sólidas indican efectos significativos de la relación (p<.05).

Figura 4
Efecto mediador de la autoeficacia general en la relación entre la discriminación percibida y la satisfacción vital de los estudiantes 
migrantes (M3)

Nota: en el análisis se controlaron los efectos de la edad y el sexo. Las trayectorias sólidas indican efectos significativos de la relación (p<.05).
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que la discriminación percibida ejerce efectos negativos 
sobre la autoeficacia y la satisfacción vital de los niños y 
jóvenes migrantes. Además, se demostró que la autoefi‐
cacia tiene un efecto positivo en la satisfacción vital y es 
un mediador significativo de la relación entre la discrimi‐
nación percibida y la satisfacción vital de los estudiantes 
migrantes.

Estos resultados son coherentes con trabajos ante‐
riores, en los que se ha demostrado que los cambios tan‐
to en el estrés como en la autoeficacia a lo largo del tiem‐
po afectan significativamente la satisfacción vital de los 
adolescentes (Burger & Samuel, 2016). Los migrantes 
con mayores niveles de discriminación percibida también 
mostraban los peores niveles de satisfacción con la vida 
(S1 y S2) y puntuaciones más bajas en la escala de auto‐
eficacia general (S2). Por lo tanto, es probable que las 
personas que se sienten más discriminadas estén más 
excluidas socialmente, con la consecuente reducción de 
su autoconfianza, lo que afectaría negativamente su sa‐
tisfacción vital. Algunos estudios han señalado que la dis‐
criminación percibida mermaría sus niveles de autoesti‐
ma, repercutiendo en un mayor número de síntomas de‐
presivos, ansiosos y estresantes en el contexto escolar 
(Edwards y Romero, 2008; Umana-Taylor y Updegraff, 
2007). Es importante señalar que las experiencias de dis‐
criminación en el contexto escolar pueden provenir tanto 
de los propios compañeros como de profesores o profe‐
sionales del mismo centro educativo (Benner y Graham, 
2011). Por lo tanto, para que los estudiantes migrantes 
perciban la escuela como un ambiente acogedor, se de‐
ben generar esfuerzos e intervenciones a favor de la sa‐
lud mental entre todos los estamentos de la comunidad 
educativa.

Por otro lado, se observó que los estudiantes mi‐
grantes que mostraron mayores niveles de autoeficacia 
presentaron niveles más altos de satisfacción con la vida 
(S2). Además, se observó que la autoeficacia ejercía un 
efecto mediador en la relación entre la discriminación per‐
cibida y la satisfacción vital de los estudiantes inmigran‐
tes (S2). Algunos estudios han indicado que la autoefica‐
cia y el apoyo familiar mejoran la satisfacción vital y re‐
fuerzan el vínculo entre los acontecimientos vitales nega‐
tivos controlables y los cambios en la satisfacción vital de 
los adolescentes jóvenes (Jhang, 2019). La satisfacción 
vital de los adolescentes tiende a ser relativamente ines‐
table, y los factores socioambientales son clave en la 
configuración del bienestar de los niños y jóvenes adoles‐
centes (Meireles et al., 2015). La autoeficacia en los indi‐
viduos provoca un mayor nivel de autodeterminación y 
control sobre sus propias capacidades, lo que permite 
una movilización más expedita en términos de acciones 
que podrían promover un mayor bienestar para los estu‐
diantes migrantes que experimentan experiencias adver‐
sas en el país de acogida (Bandura, 1977; Clavijo et al., 
2020). Dada la importancia esencial de la educación en la 
vida de los niños y adolescentes, la satisfacción vital de 

esta población puede variar en función de las experien‐
cias adversas y estresantes que puedan aparecer en el 
entorno escolar (Chavarría y Barra, 2014). En este con‐
texto, recursos psicológicos como la autoeficacia general 
pueden ayudar a disminuir los efectos adversos de la dis‐
criminación percibida en la satisfacción vital de los estu‐
diantes (Burger y Samuel, 2016; Jhang, 2019; Bandura, 
1977; Clavijo et al., 2020).

Actualmente, la migración es uno de los principales 
procesos sociales que afecta a múltiples aspectos socio‐
culturales tanto de los países emisores como de los re‐
ceptores (Segal, 2019). Además, los migrantes suelen te‐
ner que enfrentarse diariamente a algunos retos cultura‐
les y lingüísticos. También están expuestos a nuevos sis‐
temas de valores e identificaciones culturales que a ve‐
ces pueden no coincidir con sus valores y prácticas cultu‐
rales de origen (Repke y Benet-Martínez, 2019). Las au‐
toridades de los países de origen y de acogida deberían 
aumentar sus esfuerzos para establecer una mayor coor‐
dinación en términos de mejora de las condiciones de las 
personas que se desplazan entre sus países. Los países 
de acogida deberían promover con mayor intensidad pro‐
gramas que fomenten la diversidad cultural entre las per‐
sonas. Una sociedad sana funciona bien cuando sus 
miembros se sienten parte de ella. Por lo tanto, es impor‐
tante fomentar la cohesión social bajo el paraguas de la 
diversidad cultural. Los Estados deben promover la inte‐
gración estructural, cultural, social y emocional de sus ha‐
bitantes.

A pesar de los hallazgos alcanzados, es importante 
señalar algunas limitaciones de estos resultados. En pri‐
mer lugar, hay que tener en consideración que los estu‐
dios fueron de carácter transversal, por lo que no se pue‐
den atribuir efectos causales a las relaciones observadas 
entre variables. En segundo lugar, la muestra estaba ses‐
gada hacia los estudiantes migrantes que quisieron parti‐
cipar en el estudio, por lo que las conclusiones que pue‐
den extraerse solo son apropiadas para poblaciones simi‐
lares a las de las muestras y no podrían generalizarse a 
los estudiantes migrantes en otros contextos. Además, la 
escala utilizada para medir la discriminación refiere a ex‐
periencias cotidianas de discriminación y no necesaria‐
mente a la condición de ser migrante. Por lo tanto, futuros 
estudios podrían incluir escalas específicas sobre discri‐
minación, sea por etnia, raza o nacionalidad. Igualmente, 
sería interesante que futuros estudios que utilicen la es‐
cala de experiencias de discriminación cotidiana con po‐
blación migrante, puedan contrastar los resultados con 
muestras de la población local. Por otro lado, nuevas in‐
vestigaciones podrían incluir nuevas medidas de interés 
al modelo. Por ejemplo, se ha visto que las estrategias de 
aculturación están relacionadas con la satisfacción con la 
vida (e. g., Henríquez et al., 2023b). Por lo tanto, si bien 
la forma en que los migrantes mantienen la cultura del 
país de origen o adoptan la cultura del país receptor po‐
dría afectar cómo estos evalúan su propia vida, estas es‐
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trategias podrían estar condicionadas por los niveles de 
autoeficacia y discriminación percibida de cada individuo. 
Por último, futuros investigadores podrían replicar el mo‐
delo propuesto en otros contextos y con nuevas muestras 
de migrantes. 

5. CONCLUSIONES
Esta investigación contribuye a la comprensión de 

las experiencias de discriminación y su impacto en el bie‐
nestar psicológico de los niños y adolescentes migrantes. 
Los resultados sugieren que la discriminación puede te‐
ner un impacto negativo en la autoeficacia y la satisfac‐
ción vital. Es importante desarrollar estrategias para pre‐
venir la discriminación y brindar apoyo a los niños y ado‐
lescentes migrantes que han sido víctimas de esta. Los 
estudiantes que sufren mayores experiencias de discrimi‐
nación presentan niveles más bajos de autoeficacia. Esto 
significa que estos niños y adolescentes tienen una me‐
nor confianza en sus propias habilidades para afrontar los 
desafíos escolares y de la vida en general. Los niveles 
más bajos de autoeficacia, a su vez, se asocian con una 
menor satisfacción vital. Es decir, los niños y adolescen‐
tes que no confían en sus habilidades tienen menos pro‐
babilidades de sentirse felices y satisfechos con su vida. 
Estos hallazgos son importantes porque resaltan el im‐
pacto negativo que la discriminación puede tener en el 
bienestar psicológico de los niños y adolescentes migran‐
tes.
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