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Resumen: El objetivo de este estudio fue explorar los estresores 
y estrategias de afrontamiento asociados al proceso de aculturación 
de una muestra de refugiados y solicitantes de asilo en Lima, Perú. 
A través de la metodología cualitativa, se analizaron 22 entrevis-
tas semi-estructuradas (11 varones y 11 mujeres) procedentes de 
Venezuela, Colombia y Cuba, entre otros. Los resultados revelan 
tres grupos de estresores: estrés por falta de derechos y condiciones 
de vida, dificultades para relacionarse con los locales en el país de 
destino y dificultades familiares. Las estrategias de afrontamiento 
fueron llevar una vida espiritual, pensar en el bienestar de su fami-
lia, creer en las propias capacidades, expresar emociones, buscar 
activamente soluciones y apoyo social. En conclusión, los estreso-
res se presentaron en conjunto, retroalimentándose, lo que parece 
llevar al uso de diversas estrategias de afrontamiento. 

Palabras clave: estrés por aculturación; afrontamiento; refu-
giados; solicitantes de asilo.

* Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Lima-Perú)



151-177 MIGRACIONES 46 (2019). ISSN: 2341-0833

152 Patricia Cabrerizo, Iciar Villacieros

INTRODUCCIÓN

La cantidad de personas que migran de manera forzada ha au-
mentado en los últimos años (ACNUR, 2018; Urzúa, Basabe, Eche-
verry y Gibbons, 2017). A fines del 2017, había 68,5 millones de 
personas desplazadas forzosamente en todo el mundo, cifra que in-
cluye a más de 25 millones de refugiados y 3 millones de solicitantes 
de asilo. Aunque gran parte de la atención internacional ha estado 
centrada en refugiados que llegan a Europa, esta problemática tam-
bién afecta a otros continentes (ACNUR, 2018), así como a países de 
medianos y bajos recursos (Abubakar et al. 2018) o que solían ser 
países de emigrantes (Urzúa et al. 2017). 

El Perú es uno de los países afectados por la migración forza-
da, ya que alberga 1.817 refugiados y 37.757 solicitantes de asilo de 
más de 30 nacionalidades de América Latina, África, Asia, Europa 
del Este y Medio Oriente (ACNUR, 2018). La cantidad de solitan-
tes de asilo en el Perú ha crecido exponencialmente en los últimos 
años (ACNUR, 2016, 2017, 2018), convirtiéndose en uno de los paí-
ses con la mayor cantidad de solicitudes de asilo en Latinoamérica 
(ACNUR, 2018). 

Existe un marco legal que regula el otorgamiento y protección 
de los refugiados en el Perú (ACNUR, 2014; Ley del Refugiado. Ley 
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Núm. 27891, 2002; Rubio, 2012), que considera como refugiado a 
toda persona que debe salir de su país de nacionalidad o residencia 
para acogerse a la protección de otro país, debido a:

(...) fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 
opiniones políticas (…) o por causa de la violación masiva de los 
derechos humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupa-
ción o dominación extranjera; o en razón de acontecimientos que 
perturben gravemente el orden público (Ley del Refugiado. Ley 
Núm. 27891, 2002, p. 1 y 2). 

En este marco, los solicitantes de asilo son personas que presen-
tan una solicitud para tener la condición de refugiado y son registra-
dos como tales (Ley del Refugiado. Ley Núm. 27891, 2002). 

Las personas que son forzadas a migrar a otros países, como 
los refugiados, tienen el riesgo de vivir niveles intensos de estrés 
(Achotegui, 2008), que pueden impactar negativamente en su salud 
(Médicos Sin Fronteras, 2016). Sin embargo, los estudios en el Perú 
se han centrado únicamente en las dinámicas migratorias en zonas 
fronterizas (Berganza, 2016) y características de refugiados (Sénier, 
2014). Además, la mayoría de estudios sobre estrés se centra única-
mente en los efectos de experiencias traumáticas y sus consecuen-
cias psicológicas, más que en las respuestas frente a la adversidad 
(Puvimanasinghe, Denson, Augoustinos y Somasundaram, 2014). 
Asimismo, muchos estudios sobre el tema se realizaron únicamen-
te con poblaciones de refugiados en Europa o Estados Unidos (Ai, 
Tice, Whitsett y Ishisaka, 2007; Bentley et al., 2014; Finch y Vega, 
2003; Puvimanasinghe et al. 2014; Rae, 2016) y existe limitada in-
formación acerca de poblaciones migrantes latinas (Zarza y Sobri-
no, 2007).

Ante todo lo expuesto, el objetivo de este estudio es analizar los 
estresores vividos por refugiados y solicitantes de asilo asentados 
en Lima (Perú) y sus estrategias de afrontamiento; respondiendo a 
la necesidad de generar mayor evidencia cualitativa sobre sus ex-
periencias en el proceso de aculturación (Zlobina, Bassabe y Páez, 
2008), que puedan ser aplicadas a acciones de atención y prevención 
(Zarza y Sobrino, 2007). 
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1. ANTECEDENTES

1.1. El estrés por aculturación 

El impacto del estrés se hace evidente en cada una de las fases 
de la migración: antes de migrar, durante el trayecto y en el país 
de destino (Haagen et al., 2017). Según el informe de Médicos Sin 
Fronteras (2016), además de los traumas vividos en el país de ori-
gen como la violencia o persecución, los propios viajes migratorios 
conllevan riesgos y un alto grado de estrés atribuidos al propio exilio 
y llegada a un país desconocido. Cada uno de los hechos adversos 
sufridos tienen un efecto acumulativo en la salud física y mental de 
las personas forzadas a migrar (Bhruga, 2004; Finch y Vega, 2003; 
Hovey y King, 1996; Médicos Sin Fronteras, 2016).

En el país de destino, se da el estrés por aculturación, también 
llamado cultural shock (Furnham y Bochner, 1986), que hace refe-
rencia a la respuesta de estrés frente a las experiencias de adapta-
ción (Berry, 2005). Estas experiencias pueden implicar demandas 
para el sujeto superiores a sus capacidades o recursos psicológicos 
(Bhugra, 2004). Las dificultades aumentan cuando hay mayores di-
ferencias culturales (Ward y Kennedy, 1999), aunque hay evidencia 
de que el estrés por aculturación se produce también en la adapta-
ción a países con características económicas, sociales o culturales 
similares a las del país de origen (Zarza y Sobrino, 2007).

En este proceso existen diversos estresores (Bonnano, 2010), de-
finidos como situaciones o eventos que son evaluados por la persona 
como una amenaza para su bienestar físico o psicológico (Gunnar 
y Quevedo, 2007). En el caso de la migración forzada, los estresores 
pueden ser de mayor intensidad y duración, presentarse en conjunto 
y/o estar fuera del control de las personas, lo que se asocia a mayores 
síntomas de ansiedad o depresión (Achotegui, 2008)

Cada experiencia de aculturación es distinta (Berry, 2005), pu-
diendo variar por características personales, culturales o de la expe-
riencia de adaptación (De Luca, Bobowik y Basabe. 2011; De Luca 
y Telletxea, 2017; Urzúa, Basabe, Pizarro y Ferrer, 2017; Zlobina et 
al., 2008). Sin embargo, hay estudios con población refugiada que 
han encontrado estresores similares, los que se pueden organizar en 
cuatro grupos: a) Estresores por las condiciones de vida, como las di-
ficultades en la búsqueda de empleo, las condiciones de precariedad 
laboral (Cabrerizo y Villacieros, 2017; CCPM, Migraciones y Acnur, 
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2013; Morrison, 2016; Seglem et al., 2014; Torres et al. 2017), los pro-
blemas económicos (CCPM, Migraciones y Acnur, 2013; Médicos Sin 
Fronteras, 2016; Seglem et al., 2014), el escaso acceso a los servicios 
de salud, educación y crédito (Cabrerizo y Villacieros, 2017; CCPM, 
Migraciones y Acnur, 2013), o las dificultades para tener una vivienda 
digna y segura (Achotegui, 2008; CCPM, Migraciones y Acnur, 2013); 
b) Estresores asociados a la documentación y ciudadanía: la falta de 
documentación o poca aceptación de esta (Achotegui, 2008; Haa-
gen, et al., 2017), el estatus legal como migrante (Finch y Vega, 2003;  
Torres et al., 2017) y las dificultades para pasar de “refugiado” a “ciu-
dadano” (Puvimanasinghe et al., 2014); c) Estresores de adaptación al 
nuevo grupo: el aislamiento debido a las dificultades para adaptarse 
a una nueva ciudad, las costumbres y/o idioma del país de destino 
(Medicos Sin Fronteras, 2016; Puvimanasinghe et al., 2014; Villacie-
ros, Berástegui y Aza, 2016) o la discriminación por motivos de ra-
za, origen o nacionalidad o la estigmatización (Bencek y Strasheim, 
2016; Cabrerizo y Villacieros, 2017; Finch, Hummer, Kolody y Vega, 
2001; Finch y Vega, 2003; Urzúa et al., 2017); d) Estresores personales: 
El sentimiento de inseguridad y miedo en el país de destino (Achote-
gui, 2008), la incertidumbre por las desigualdades sufridas cotidia-
namente (Morrison, 2016) o la ruptura de la familia y separación de 
seres queridos debido a la migración (Achotegui, 2008; Medicos Sin 
Fronteras, 2016; Puvimanasinghe et al., 2014; Rae, 2016; Urzúa et al., 
2017). 

1.2. El afrontamiento 

Frente a las condiciones de vida estresantes en el proceso de 
aculturación, las personas utilizan una serie de estrategias de afron-
tamiento (Bentley, Ahmad y Thoburn, 2014; Bhugra, 2004; Clarke y 
Border, 2014; Puvimanasinghe et al, 2014). Estas estrategias son pro-
cesos de carácter interactivo, que permiten a los sujetos desenvolverse 
ante diferentes situaciones estresantes, activando múltiples procesos 
fisiológicos, emocionales, comportamentales, motivacionales, aten-
cionales e interpersonales (Skinner y Zimmer-Gembeck, 2007). Así, 
el concepto afrontamiento supone un proceso personal de valoración 
y respuesta ante situaciones estresantes (Lazarus y Folkman, 1986). 
Este modelo ha sido comprobado en numerosas muestras y situacio-
nes, demostrando su viabilidad (Cano, Rodríguez y García, 2007). 
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Las estrategias de afrontamiento en población refugiada o similar 
más comunmente encontradas en la investigación son: el apoyo fami-
liar, social o comunitario (Aref y Tummala-Narra, 2015; Finklestein, 
Laufer y Solomon, 2012; Goodman, 2004; Guribye, 2011; Huijts, et 
al., 2012; Hovey, 1999; Puvimanasinghe et al., 2014; Renner, Laireiter 
y Maier, 2012; Torres et al., 2017); la religiosidad, la vida espiritual, 
rezar (Bentley et al., 2014; Finklestein at al., 2012; Goodman, 2004; 
Puvimanasinghe et al., 2014; Torres et al., 2017); los procesos cogniti-
vos, como la evitación o los esfuerzos para detener pensamientos no 
deseados (Goodman, 2004), dar un significado al hecho traumático 
(Puvimanasinghe et al, 2014), valorar las propias capacidades para 
afrontar la adversidad (Ai et al., 2007; Clarke y Border, 2014; Rae, 
2016) o su situación migratoria (Urzúa et al., 2017); el altruismo, la 
colaboración o ayuda a otros (Huijts et al., 2012; Puvimanasinghe 
et al., 2014); la búsqueda activa de soluciones a las dificultades de la  
migración (Huits et al., 2012; Tobin et al., 1989 en Cano et al., 2007; 
Villacieros, Berástegui y Aza, 2016; Walsh, 2004); la búsqueda de 
ayuda profesional (Clarke y Border, 2014; Horyniak, Higgs, Cogger, 
Dietze y Bofu, 2016); hablar o expresarse sobre las situaciones que  
viven (Boucher, 2009); adoptar actitudes positivas de la cultura de 
destino o comprometerse con el nuevo entorno (Clarke y Border, 
2014); y la distracción (Urzúa et al., 2017).

2. METODOLOGÍA

Con la finalidad de entender cuáles eran los estresores y estrate-
gias de afrontamiento asociados al proceso de aculturación, se rea-
lizó un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico (Hernández, 
Fernández-Collado y Baptista, 2014). Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a 22 personas (11 varones y 11 mujeres) residen-
tes en Lima, Perú. Del total de participantes, 17 eran refugiados y 5 
solicitantes de asilo. Respecto a su lugar de origen, 9 eran de Vene-
zuela, 7 de Colombia, 2 de Cuba, 2 de República Dominicana, una 
de Haití y una participante de El Salvador. El tiempo de residencia 
de los participantes en el Perú fue heterogénero; 5 personas residían 
en el país por un tiempo menor a un año, 9 personas tenían entre 1 
año y 3 años de residencia, mientras que 8 personas estaban en el 
Perú hacía más de 4 años.
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Se consideraron tres criterios de inclusión para participar en el 
estudio. En primer lugar, se seleccionó a personas registradas como 
refugiadas o solicitantes de asilo, es decir, personas que se encontra-
ban en un proceso de evaluación para ser refugiadas. En segundo lu-
gar, se incluyó a personas provenientes de países distintos al Perú en 
los que se hable español como primera lengua, a fin de garantizar la 
viabilidad, ya que las entrevistas fueron realizadas por entrevistado-
ras hispanohablantes. En tercer lugar, se consideraron solo aquellas 
personas mayores de 18 años que residían en Lima. Los criterios de 
exclusión fueron: haber renunciado a la condición de refugiado, ha-
ber recibido una respuesta negativa a la solicitud de asilo y residir en 
una ciudad distinta a Lima.

La selección de participantes se hizo en coordinación con una or-
ganización no gubernamental, ubicada en Lima Metropolitana, que 
realiza acciones de apoyo a refugiados y solicitantes de asilo. Ade-
más, se buscó seleccionar a un grupo diverso de personas por nacio-
nalidad, tiempo de residencia y condición migratoria (refugiados y 
solicitantes de asilo). Sin embargo, se incluyó a un grupo mayor de 
personas de Colombia y Venezuela, ya que ambos representaban la 
mayor parte de personas en la lista. En total, se contactó a aproxi-
madamente a 50 personas por teléfono para solicitar su participa-
ción en el estudio, pero solo 22 aceptaron participar.

Las entrevistas se realizaron entre marzo y julio del 2016, en un 
espacio privado dentro del local la organización colaboradora, y tu-
vieron una duración aproximada de 50 minutos. Las preguntas de 
las entrevistas incluyeron información sobre datos sociodemográfi-
cos de los participantes1, condiciones y estresores en el viaje migra-
torio, estresores asociados al proceso de aculturación2, síntomas de 
estrés3 y estrategias de afrontamiento4. Los participantes firmaron 
un consentimiento informado, en el cual permitían el uso de su in-
formación para los fines de la investigación, así como la grabación 
de las entrevistas. No se registraron nombres a fin de respetar la 
privacidad de los participantes.

1  Como edad, sexo, país de nacimiento, tiempo de estadía en el Perú y lugar 
de residencia.

2  Pregunta base: Desde que llegó a Perú, ¿Qué situaciones le generan estrés 
o incomodidad?

3  Pregunta base: ¿Cuáles son los principales sentimientos que ha experimentado?
4  Presegunda base: Cuando le pasó ______(nombrar estresor)_________, 

¿Qué hizo o pensó? (pregunta por cada estresor)
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La información de las entrevistas fue transcrita y separada por 
ejes temáticos en función a las variables del estudio. Se realizó un 
análisis de contenido a fin identificar categorías comunes (Flick, 
2015), utilizando un enfoque émico para comprender las estruc-
turas de las variables a partir de la percepción de los entrevistados 
en el contexto en que ocurren (Poortinga, 1997). Así, se generaron 
y ordenaron categorías partiendo del discurso de los participantes, 
que fueron revisadas en distintos periodos por ambas investigado-
ras para buscar mayor fiabilidad. Se ordenaron las categorías de 
acuerdo a su recurrencia en el discurso de los participantes, sin 
embargo no se cuantificó la información ya que, considerando el 
enfoque de investigación, el análisis se centró en comprender el 
contenido de las categorías desde la perspectiva de los participan-
tes (Hsieh y Shannon, 2005). El artículo se centra en el análisis de 
los estresores y estrategias de afrontamiento asociadas al proceso 
de aculturación.

3. RESULTADOS

3.1. Estresores asociados al proceso de aculturación

El análisis de resultados acerca de los estresores mostró quince 
categorías de estresores que hacen referencia a tres tipos de proble-
máticas asociadas al proceso de aculturación de refugiados y solici-
tantes de asilo en Perú: a) vulneración de derechos y condiciones de 
vida, b) dificultades para relacionarse con personas del país receptor 
y c) dificultades familiares. A continuación, se hace una descripción 
de cada eje y sus categorías que fueron producto del análisis de con-
tenido. 

3.1.1.  Estresores asociados a la vulneración de derechos y condiciones 
de vida 

Los principales estresores identificados por los entrevista-
dos estaban relacionados a dificultades para al acceso a empleo 
y vivienda con condiciones adecuadas, contar con ingresos sufi-
cientes para mantener su hogar y acceder a servicios de salud y 
educación. 
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Acceso a trabajo y condiciones laborales

La falta de acceso a trabajo, por tiempo prolongado, es uno de 
los estresores comúnmente mencionados tanto por refugiados co-
mo solicitantes de asilo. Según los entrevistados, la dificultad para 
conseguir empleo se debe a dos razones: la poca aceptación de la do-
cumentación y la falta de contactos. En cuanto a la documentación, 
los entrevistados señalan que muchas organizaciones se niegan a 
contratar personas con documentación de refugiado o solicitante, 
aunque esta esté al día y sea válida para conseguir empleo de acuer-
do a la ley peruana. 

“Ah, porque yo llegaba a las empresas a buscar trabajo y cuando 
ya sabían de que yo no tenía documentos ya me decían que no y 
me decían que primero los peruanos y después la demás gente?...” 
(Refugiado, El Salvador)

La falta de aceptación de la documentación de refugiados para 
tener un empleo se complejiza cuando se requiere la realización de 
otros trámites asociados al contrato laboral, como la renovación de 
documentación migratoria, cuyo proceso puede ser confuso, gene-
rando mayor incomodidad en los entrevistados.

“….era bien frustrante porque… el carnet de extranjería está de la 
mano con el contrato de trabajo… entonces no se sabe qué es pri-
mero si el contrato de trabajo o el carnet de extranjería?” (Refugia-
do, Venezuela)

Además de las dificultades con la documentación, los refugiados 
y solicitantes de asilo señalaron que otro obstáculo importante para 
conseguir empleo es la falta de contactos locales por ser extranjero. 

“…tú vas a un sitio, te ofrecen, ofreces lo que sabes y entonces prác-
ticamente no te toman en cuenta porque tiene que venir alguien que 
te diga, mira yo lo conozco, él trabajó conmigo, él es bueno hacien-
do esto y ahí sí está dan la oportunidad.” (Refugiado, Venezuela)

En el caso de los entrevistados que lograron conseguir un empleo, 
las situaciones que generaron estrés se refieren a las condiciones la-
borales inadecuadas. Así, los entrevistados resaltaron la incomodi-
dad por trabajar en espacios informales, con remuneraciones muy 
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reducidas, riesgos de daño y exceso de horas a las permitidas legal-
mente. 

“… yo decía dios mío de ganar 80 a 100 soles (En Colombia) a ga-
nar 30 soles? De 5 am a 11pm?? Porque un señor me dice, yo le voy 
a dar trabajo a usted que me parece que es una persona buena, si 
sabe, le pago 40 soles, sino sabe le pago 30.” (Refugiado, Colombia)

Ingresos insuficientes

Los participantes identificaron que no contar con ingresos sufi-
cientes también es un estresor, ya que no permite cubrir los gastos 
para el mantenimiento de su hogar. De acuerdo con los entrevista-
dos, los bajos ingresos estan relacionados a la dificultad para acce-
der a un empleo o la baja remuneración. Esta situación se vuelve 
crítica en el caso de entrevistados que cuentan con una familia, ya 
que no logran cubrir las necesidades básicas de sus familiares. 

“… como les digo que no hay comida? bueno tómense un vaso de 
agua, nos ha pasado: hay que tomar un vaso de agua mija linda 
porque hoy lamentablemente no hay pal pan… porque nos ha pasa-
do, hubieron días que nos pasó, que no teníamos ni siquiera para el 
pan…”. (Refugiada, Venezuela)

Vivienda en condiciones inadecuadas

Otra dificultad resaltante fue la imposibilidad de acceder a vi-
viendas con condiciones adecuadas. Se mencionaron diferentes pro-
blemas, como la falta de espacios privados, el tamaño reducido de 
los espacios y la ausencia de servicios básicos. Esto fue resaltado 
especialmente por aquellas personas que tienen familia, y parece es-
tar asociado a sus bajos ingresos que son insuficientes para acceder 
a una vivienda en mejores condiciones. 

“Estamos viviendo en un cuarto súper deprimente, no tenemos pri-
vacidad, el ruido es increíble, se escucha todo, el baño es afuera 
compartido.” (Solicitante de asilo, Venezuela)

Limitado acceso a servicios de educación y salud

Además se encontró que muchos de los entrevistados y sus fa-
milias no logran acceder a servicios de educación y salud. Los 
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entrevistados relacionaron la dificultad de acceso a seguros de salud 
y servicios educativos estatales para sus hijos con la falta de acep-
tación de su documentación. En consecuencia, se ven obligados a 
pagar por aquellos servicios que necesitan con urgencia, lo que au-
menta sus dificultades económicas.

“No me dan salud peruana que es el SIS (Seguro Integral de Salud), 
por eso no tengo el SIS. Entonces la verdad, en este tiempo que he 
estado en el país la salud me ha salido muy costosa acá, todo ha 
sido particular, la droga ha sido particular, no tengo ninguna ayuda 
por ningún lado de la salud...” (Refugiado, Colombia)

3.1.2. Dificultades para relacionarse con personas del país receptor

Existen otros tipos de estresores que se refieren a la relación con 
las personas locales del país receptor. los entrevistados señalaron 
cuatro tipos de situaciones: las dificultades para adaptarse a cos-
tumbres locales, discriminación y rechazo, inseguridad y delincuen-
cia, y maltrato por parte de la policía.

Dificultades para adaptarse a costumbres locales

Las dificultades para adaptarse a costumbres locales se refieren a 
los obstáculos para lograr comprender y adaptarse al lenguaje y las 
costumbres en las interacciones sociales. En cuanto al lenguaje, los 
entrevistados mencionaron tener dificultades para entender el sig-
nificado de palabras o frases comúnmente utilizadas por peruanos, 
aún cuando comparten el mismo lenguaje. También se resaltaron 
las dificultades para adaptarse a las costumbres de interacción en 
espacios públicos, los relacionados a la falta de saludo, insultos, la 
impuntualidad y otros comportamientos ajenos a los “buenos mo-
dales”.

“O que vayas caminando por la calle y te tropiecen y en vez de pe-
dirte disculpas más bien te reclamen o te insulten o te griten…” 
(Refugiado, Venezuela)

Además, mencionaron tener dificultades para comprender las 
costumbres en espacios laborales, especialmente aquellas relacio-
nadas al alto nivel de competencia y falta de solidaridad entre las 
personas.
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“Yo vendía tallarín, ahora la señora quiere vender tallarín, o sea eso 
me parece envidioso porque si yo veo que la señora está vendiendo 
su gaseosita con sus golosinas y todo lo que vende y su canchita 
y todo, sería yo una egoísta al poner al frente un puesto de eso”. 
(Refugiada, Colombia)

Este estresor, les supuso un obstáculo para interactuar de ma-
nera positiva con personas locales en espacios laborales o públicos, 
especialmente durante los primeros meses de establecimiento en el 
Perú. 

Discriminación y rechazo

En segundo lugar, los entrevistados mencionaron haberse senti-
do discriminados por personas peruanas en distintas situaciones de 
trabajo, en la realización de trámites burocráticos o compras, debi-
do a su forma de hablar o nacionalidad. Este rechazo fue identifica-
do principalmente por personas de Colombia, quienes señalaron la 
existencia de estereotipos que asocian la nacionalidad colombiana 
con actividades de narcotráfico, delincuencia y prostitución, como 
se puede observar en el siguiente testimonio: 

“…a uno le escuchan el dejo diferente entonces dicen “ah colom-
biano! Ah! entonces éste es narcotraficante, este es sicario”, mejor 
dicho todo nada bueno y si vamos con mi mujer… ah entonces 
también debe ser que también es prostituta que es…” (Refugiado, 
Colombia)

Inseguridad y delincuencia

En tercer lugar, algunos entrevistados mencionaron que ellos o 
algún miembro de su familia habían sido víctimas de robos u otros 
actos delictivos. Estas experiencias, sumadas a las noticias asocia-
das a la delincuencia, conforman la percepción de altos niveles de 
inseguridad como un estresor importante. 

“A mi esposa…una chica y un chico le pusieron un revolver acá y le 
quitaron su celular…, que incluso eso me tocó llevarla con el psicó-
logo porque ella nunca había pasado por esas experiencias, nunca. 
Entonces eso también a mí me mantiene intranquilo, inseguro acá 
en el país.” (Refugiado, Colombia)



MIGRACIONES 46 (2019). ISSN: 2341-0833 151-177

Estrés por aculturación y estrategias de afrontamiento… 163

Maltrato de la policía

Por último, el trato por parte de la policía fue identificado como 
un estresor; ya que, algunos entrevistados reportaron experiencias 
de rechazo y maltrato. En algunos casos, se percibió que el maltrato 
de la policía se debía a la nacionalidad, al ser refugiado, así como al 
desconocimiento de sus derechos. 

“Hace poquito nos pidieron (la policía) el carnet de extranjería y 
decían —no, ese carnet de extranjería está vencido,… Uds. no son, 
los vamos a deportar—… y yo —pero ¿por qué? Si somos residentes 
refugiados, ¿Uds. saben qué son refugiados?—, —No, a mí no me 
importa esa palabra.—” (Refugiado, Colombia)

Si bien este estresor podría ser incluido en la categoría de re-
chazo y discriminación, se tomó la decisión de darle un espacio 
específico debido al alto riesgo que implica, de acuerdo a algunos 
entrevistados.

3.1.3. Dificultades familiares 

Otro grupo de estresores identificados por los entrevistados se 
refieren a dificultades relacionadas a la familia, las cuales incluyen 
la preocupación por el bienestar de algún miembro de la familia o la 
separación de familia y amigos debido a la migración.

Preocupación por familiares

De acuerdo a las entrevistas, un estresor importante se refiere a 
la preocupación por conflictos al interior de la familia o dificulta-
des de algunos de sus miembros relacionadas a salud física, mental, 
abuso de drogas, violencia, etc. Estas dificultades se presentan tanto 
en familiares que están en el país de origen, como en familiares que 
migraron junto con la persona entrevistada.

“Nos ha tocado situaciones difíciles de que hemos pasado 5 u 8 días 
sin saber nade él (mi hijo) y cuando nos damos cuenta es porque 
estaba por allá en un parque tirado, drogado, sucio, sin comer…” 
(Refugiada, Colombia)
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Separación de familia y amigos

Finalmente, algunos refugiados y solicitantes de asilo entrevista-
dos señalaron que la separación de familia y amigos debido a la mi-
gración es un estresor durante su proceso de adaptación en el Perú. 
Esta percepción de separación parece estar relacionada no solo con 
la imposibilidad de reunirse nuevamente con su familia y amigos en 
un tiempo cercano, sino también con la sensación de estar solo(a) en 
un nuevo país, sin contar con redes de apoyo cercanas.

“De sentirte sola, yo estaba acostumbrada a estar con mi familia 
con mi hija, y que tu vienes a un país que no conoce a nadie para 
enfrentarte a todo, es bien difícil.” (Refugiada, República Domini-
cana)

3.2. Estrategias de afrontamiento utilizados en el proceso de 
aculturación

Los refugiados y solicitantes de asilo entrevistados identificaron 
siete mecanismos principales de afrontamiento que utilizan para 
hacer frente a los estresores mencionados: llevar una vida espiritual, 
pedir ayuda a Dios, pensar en el bienestar de su familia, buscar acti-
vamente soluciones, evitar problemas, creer en uno mismo, expresar 
las emociones y buscar apoyo social.

Vida espiritual

Uno de los mecanismos de afrontamiento más comunmente 
mencionados en las entrevistas es la vida espiritual, que está refleja-
da en diferentes costumbres, como rezar y pedir a Dios mayor tran-
quilidad, guía, la mejora en las condiciones de vida, entre otros.

“Sí, le pedía mucho a dios que me dieran serenidad, me ayudara, me 
guiara que si mi destino y mi vida iban a hacer aquí en Perú, que 
guiara mis pasos; nunca perdí la fe en dios”. (Refugiada, Venezuela)

Pensar en el bienestar de su familia

Un segundo mecanismo identificado por los entrevistados es pen-
sar en el bienestar de la familia. Tanto refugiados como solicitantes 
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de asilo señalaron que en diversas situaciones estresantes, pensaban 
en formas para lograr que los miembros de su familia mejoren sus 
condiciones de vida, cumplan sus metas o no repitan situaciones 
difíciles que los entrevistados vivieron. 

“Pensar en mi familia, recordar que ellos me están esperando allá y 
que no puedo llegar de la misma manera a como me fui…que tengo 
que llegar para ayudarlos a ellos.” (Solicitante de asilo, Venezuela)

Analizar y buscar soluciones activamente

Un tercer mecanismo mencionado se refiere a la búsqueda activa 
de soluciones, que incluye el análisis de la situación y la ejecución de 
acciones para solucionar diferentes dificultades, aunque es mencio-
nado especialmente frente a estresores relacionados a las condicio-
nes de vida, como la búsqueda de trabajo, la generación de mayores 
ingresos y el acceso a servicios básicos. Estas acciones son variadas 
y dependen de la situación que se busca afrontar. 

“Buscar, buscar, buscar, buscar alternativas, buscar, buscar pregun-
tar, hablar con todo el mundo, metete por aquí, métete por allá… 
hablar, hablar, preguntar quién me daba contrato de trabajo?... pre-
guntar… hablar con todo el mundo.” (Refugiado, Venezuela)

Evitar problemas

Evitar problemas es un mecanismo mencionado por varias per-
sonas, que incluye el “aguantar” o “no hacer nada” frente a dificul-
tades, como una ayuda para evitar mayor estrés o problemas más 
complejos. Esta estrategia se presenta, asociada a dificultades en las 
relaciones personales, tanto con la familia como con personas del 
país receptor, o cuando sufren discriminación o rechazo.

“Ahhh qué he hecho? Aguantarme ya cuando ya uno los entiende, 
aguantarme la ira… No pues nada, quedarme callado” (Refugiado, 
Colombia).

Creer en las propias capacidades para salir adelante

Algunos participantes señalaron que creer en las propias capaci-
dades para salir adelante fue un mecanismo de afrontamiento ante 
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el estrés. Así, mencionaron que confiar en sus propias fuerzas para 
hacer frente a situaciones difíciles y darse ánimos es un mecanismo 
que utilizan recurrentemente. Estos elementos constituyen pensa-
mientos positivos acerca de la capacidad de la persona para enfren-
tar distintas situaciones.

“Hay veces como le digo…me dan deseos como de flaqueas y de ahí 
yo misma me digo “no…”, o sea yo misma me aconsejo, me… y de 
ahí sigo pa lante” (Refugiada, Cuba)

Búsqueda de apoyo social

Los entrevistados también señalaron que buscan apoyo social 
para enfrentar distintas situaciones. La búsqueda de apoyo de dis-
tinto tipo —como económico o emocional—, parece centrarse en 
la familia, amigos y migrantes del mismo país, aunque también se 
busca en instituciones de apoyo a refugiados.

“…el secreto del éxito de un inmigrante es tratar con otro inmigran-
te, tratar… y entre todos tratar de ayudarse, o sea nunca estar solo, 
siempre tratar de relacionarte con tu mismo, tu misma raza, tus 
mismos paisanos pero no todo el tiempo entre todos darse apoyo.” 
(Refugiada, Venezuela)

Expresar sus emociones y comunicarse

Finalmente, la expresión y comunicación de emociones y pensa-
mientos es uno de los mecanismos identificado en las entrevistas. 
Este mecanismo incluye acciones como hablar o expresar emocio-
nes de manera no verbal y se da sobre todo en las interacciones entre 
miembros de una misma familia o amigos.

“Al principio llamaba a mi mamá y lloro…Mi papá y lloro. Lloro 
con ellos.” (Solicitante, Colombia)

4. DISCUSION

Los principales estresores identificados tienen que ver con las 
condiciones de vida, como el acceso a empleo, una vivienda adecua-
da y servicios básicos. La presencia de estos estresores indica que 
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refugiados y solicitantes de asilo tienen muchas dificultades para cu-
brir sus necesidades básicas y contar con los derechos mínimos que se 
les asigna en acuerdos internacionales (CCPM, Migraciones y Acnur, 
2013) y por ley peruana (Ley del Refugiado. Ley Núm. 27891, 2002). 

En especial destaca la dificultad para conseguir un empleo y con-
tar con condiciones laborales adecuadas. Esta dificultad se debe al 
estigma que conlleva tener un documento de refugiado y solicitantes 
de asilo, así como a la discriminación en ámbitos laborales, lo que 
dificulta el acceso al empleo (CCPM, Migraciones y Acnur, 2013; Ca-
brerizo y Villacieros, 2017). Es necesario considerar que la falta de 
acceso a empleo implica una pérdida de rol profesional, además de 
dificultades para garantizar condiciones de vida básicas, aumentan-
do los niveles de estrés (Zarza y Sobrino, 2007). Además, las con-
diciones laborales inadecuadas, señaladas tambien en estudios con 
muestras similares, pueden tener impactos negativos en las condi-
ciones de vida y salud de las personas (Seglem et al., 2014; Morrison, 
2016; Torres et al., 2017). 

La falta de empleo o bajos ingresos parecen llevar a problemas 
económinos en el país de destino, que representan una dificultad 
común en este estudio y otras investigaciones (CCPM, Migraciones 
y Acnur, 2013; Medicos Sin Fronteras, 2016; Seglem et al., 2014). Tal 
y como se ha encontrado en otros estudios en Perú, las dificultades 
económicas se asocian al acceso a viviendas precarias (CCPM, Mi-
graciones y Acnur, 2013). Ambos elementos son factores que aumen-
tan la tensión y síntomas de estrés (Achotegui, 2008). 

Los entrevistados también resaltaron el acceso limitado a servi-
cios debido a la falta de aceptación de su documentación, tal y como 
se confirma en otros estudios previos (Cabrerizo y Villacieros, 2017; 
CCPM, Migraciones y Acnur, 2013). El acceso a servicios es una difi-
cultad que el estado peruano ha querido promover como parte de la 
integración de refugiados y solicitantes de asilo, tal y como se apre-
cia en la Ley del Refugiado (Ley Núm. 27891), pero sigue siendo un 
tema pendiente. Una posible explicación es el desconocimiento por 
parte de los operadores locales de servicios acerca de los derechos 
de refugiados y solicitantes, así como de la validez de su documen-
tación. Así, se estaría reforzando la idea de que no son “ciudadanos” 
(Puvimanasinghe et al., 2014), con una documentación válida y to-
dos los derechos que esto conlleva.

Además de las dificultades mencionadas, se identificaron obstácu-
los para adaptarse a las costumbres locales, como el uso del lenguaje 
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y comportamientos en la interacción, especialmente en las primeras 
semanas de estadía. La adaptación a las costumbres locales también 
ha sido destacada en otras muestras similares como una dificultad en 
el proceso de integración en el país de destino (Medicos Sin Fronteras, 
2016; Puvimanasinghe et al, 2014). Estas dificultades no solo afectan a 
personas con características distintas a las del país receptor (Puvima-
nasinghe et al., 2014), si no también a personas que comparten la mis-
ma lengua (Zarza y Sobrino, 2007; Villacieros, Berástegui y Aza, 2016) 
y características culturales similares a las del país receptor (Zarza y 
Sobrino, 2007), como es el caso de los participantes de este estudio.

Por otro lado, se reportaron situaciones discriminatorias, mos-
trando que la discriminación sigue siendo un problema para la 
adaptación de diferentes poblaciones de refugiados (Bencek y Stras-
heim, 2016; Cabrerizo y Villacieros, 2017; Finch y Vega, 2003; Urzúa 
et al., 2017), independientemente de su país de origen (Finch, et al, 
2001). Sin embargo, solo en este estresor se observaron diferencias 
por nacionalidad. Esto puede confirmar la existencia de grupos que 
sufren una mayor estigmatización, como es el caso de personas co-
lombianas, lo que según De Luca et al. (2011), podría deberse a la 
imagen de Colombia asociada a violencia y crímenes, transmitida 
en medios masivos. Es necesario considerar que la discriminación 
está asociada a mayores dificultades en la adaptación y síntomas de 
estrés (De Luca et al., 2011; Torres, et al. 2017), por lo que se necesi-
tan generar estrategias para reportarla (Bencek y Strasheim, 2016) y 
reducirla (Abubakar et al, 2018).

También se identificó la inseguridad y delincuencia como un es-
tresor, que podría deberse al contexto propio de ciudades urbanas 
en Perú, como Lima Metropolitana, en las que se existen altos nive-
les de delincuencia (INEI, 2017). Además, el acceso a viviendas sin 
mayor privacidad o en zonas de mayor delincuencia puede aumen-
tar la sensación de inseguridad en este grupo.

Sumado a esto, se mencionaron situaciones de maltrato por par-
te de la policía. Si bien este estresor podría ser incluido en la ca-
tegoría de discriminación y rechazo, se tomó la decisión de darle 
un espacio específico a fin de resaltar el hecho de que la entidad 
que debiera garantizar la seguridad se convierte en un riesgo, au-
mentando la sensación de inseguridad y vulnerabilidad la población 
refugiada. Esto parece indicar el desconocimiento de personal de la 
policía acerca de la condición de refugiado y solicitante de asilo, así 
como sus derechos.
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Por último, se identificaron estresores asociados a dificultades 
familiares y separación de la familia y amigos como parte de la mi-
gración. La separación de seres queridos es uno de los principales 
estresores identificados en estudios con otras muestras de refugia-
dos (Medicos Sin Fronteras, 2016; Puvimanasinghe et al., 2014; Rae, 
2016; Urzúa et al., 2017). Esta separación forzada puede llevar a pro-
cesos de duelo, asociados a soledad, tristeza y miedo, especialmente si 
se trata de la separación de la familia más cercana (Achotegui, 2008).

Todos estos elementos muestran que en el proceso de acultura-
ción en contextos de migración forzada, existen diversos estresores 
que se presentan en conjunto, y corresponden a situaciones com-
plejas que estan fuera de control, (Achotegui, 2008), como la dis-
criminación y el rechazo de la población local. La suma de estas 
situaciones adversas generaría un efecto acumulativo que puede au-
mentar la vulnerabilidad social y psicológica de estas poblaciones, 
haciendo más difícil el afrontamiento (Bonnano, 2010). 

Muchos de estos estresores no solo se presentan en conjunto, si 
no que pueden retroalimentarse. Este es el caso de las dificultades 
para tener un empleo con condiciones básicas o acceso a servicios 
debido a la documentación de refugiados. Una posible hipótesis en-
contrada en este estudio, es que existe una relación entre el acceso al 
empleo de la población refugiada y la discriminación; no solo por su 
nacionalidad, si no también por su estatuto de refugiado y la docu-
mentación asociada a esta condición. Así, este estudio parece mos-
trar una paradoja: el estatuto que habilita a refugiados y solicitantes 
de asilo como ciudadanos con derechos, al mismo tiempo, parece 
colocarlos como ciudadanos de segunda categoría, excluyéndolos y 
generando barreras para el acceso a derechos fundamentales. Esta 
exclusión podría llevar a que refugiados y solicitantes de asilo no se 
sientan ciudadanos con acceso a derechos en el país receptor, difi-
cultando su proceso de adaptación.

Frente a los estresores mencionados se utilizaron diversas es-
trategias de afrontamiento. Algunas de estas estrategias —como la 
búsqueda de apoyo social, la vida espiritual y la expresión de emo-
ciones— se encuentran en hallazgos de investigaciones previas (Aref 
y Tummala-Narra 2015; Bentley et al., 2014; Finklestein et al., 2012; 
Goodman, 2004; Guribye, 2011; Huijts, et al., 2012; Hovey, 1999; 
Puvimanasinghe et al., 2014; Renner et al., 2012; Torres et al. 2017), 
indicando que poblaciones refugiadas en diferentes contextos pue-
den hacer uso de estrategias similares.
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Una de las principales estrategias utilizada por los entrevistados 
es la vida espiritual. Este mecanismo, se encuentra en otras inves-
tigaciones con población similar como estrategia de afrontamiento 
ante el estrés (Aref y Tummala-Narra, 2015), y pareciera cobrar im-
portancia en momentos de preocupación o desesperanza frente a 
las dificultades que enfrentan (Goodman, 2004; Puvimanasinghe et 
al., 2014; Bentley et al., 2014). La importancia se debe a que el con-
tacto espiritual de manera individual y la asistencia a actividades 
religiosas grupales ayudan dar un sentido a problemas o eventos 
traumáticos y son consideradas como una fuente a apoyo frente a 
la adversidad (Puvimanasinghe et al., 2014), lo que explicaría el he-
cho de que la religiosidad tenga un efecto moderador sobre el estrés 
(Bentley et al., 2014) e, incluso, sumada al apoyo social, reduzca los 
sintomas negativos de la migración (Finklestein et al., 2012). 

Otra estrategia comúnmente mencionada fue pensar en el bienes-
tar de la familia, por ejemplo en las posibles mejoras de condiciones 
de vida, formas de ayudarlos y garantizar su bienestar. Este meca-
nismo coincide con estudios previos (Aref y Tummala-Narra,2015; 
Puvimanasinghe et al., 2014), que resaltan su importancia como 
fortaleza en el proceso de migración (Aref y Tummala-Narra,2015). 
Asimismo, pensamientos de bienestar y gratitud podrían motivar la 
realización de conductas de colaboracionismo y ayuda a otros (Pu-
vimanasinghe et al., 2014). 

La búsqueda activa de soluciones también fue resaltada por los 
participantes, la que podría asociarse a la resolución de problemas, 
como un intento de modificación de las situaciones que generan es-
trés (Tobin et al., 1989; Cano et al., 2007). Este tipo de estrategia 
podría ayudar a migrantes y refugiados a hacer frente a situaciones 
adversas en su proceso de adaptación (Walsh, 2004), aunque no ne-
cesariamente disminuye el malestar psicológico (Huits et al., 2012; 
Villacieros, Berástegui y Aza, 2016).

En contraste, algunos entrevistados identificaron las estrategias 
de afrontamiento por evitación, que han sido muy discutidas en la 
literatura (Finklestein et al., 2012). De acuerdo con un estudio con 
refugiados etíopes en Israel, la evitación o pasividad es una estra-
tegia poco frecuente, que puede ser considerada desadaptada o re-
chazada en el país receptor, pero puede encajar mejor con algunas 
características culturales (Finklestein et al., 2012). 

Se mencionó también que creer en las propias capacidades es 
una estrategia de afrontamiento útil ante la adversidad, de manera 
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similar a otros estudios con población refugiada y solicitante de asi-
lo (Ai et al., 2007; Bentley et al., 2014; Clarke y Border, 2014; Rae, 
2016). Esta estrategia se puede reflejar en pensamientos de autova-
loración utilizados por refugiados somalíes asentados en Inglaterra 
(Rae, 2016); o a situarse como protagonista valioso de la propia na-
rrativa, lo que fue mencionado por refugiados procedentes de Libe-
ria en Estados Unidos (Bentley et al., 2014). Adicionalmente, tener 
pensamientos positivos acerca de uno mismo y el futuro, matizando 
que estos esten ajustados a la realidad, puede ser un mecanismo útil 
para el proceso de adaptación, de acuerdo a refugiados kosovares 
asentados en Estados Unidos realidad (Ai et al., 2007). 

Asimismo, los entrevistados señalaron que buscaron apoyo de 
otras personales, principalmente de su familia y amigos. La bús-
queda de apoyo social como estrategia de afrontamiento ante el es-
trés ha sido ampliamente demostrada en diversos contextos de asilo 
(Aref y Tummala-Narra, 2015; Finklestein, Laufer y Solomon, 2012; 
Goodman, 2004; Guribye, 2011; Huijts, et al., 2012; Puvimanasinghe 
et al, 2014; Renner, Laireiter y Maier, 2012; Torres et al. 2017). Estu-
dios previos mostraron que el apoyo de comunidades de origen de 
personas desplazadas funcionó como familias sustitutas brindando 
protección espontánea (Guribye, 2011) y que personas con altos ni-
veles de apoyo social tenían bajos niveles de estrés (Finklestein et 
al., 2012). Así, la búsqueda activa de apoyo parece estar relacionada 
mejores niveles de calidad de vida (Huijts et al., 2012), reforzando la 
idea de que el apoyo social es un factor que ayuda a regular el efecto 
negativo de diversos estresores en el proceso de adaptación (Finch y 
Vega, 2003; Hovey 1999). 

Finalmente, se señaló el uso de la expresión y comunicación de 
emociones como un mecanismo aplicado a diferentes estresores en 
el proceso de aculturación o a la suma de estos. De acuerdo con un 
estudio con refugiados asentados en Estados Unidos procedentes de 
distintos países como Somalia, Iraq, Sudan y Vietnam entre otros, 
“hablar de lo ocurrido” y escucharse unos a otros es una de sus for-
talezas importante en el proceso de adaptación (Boucher, 2009).

CONCLUSIONES: 

El estudio cualitativo en base a entrevistas con 22 de refugiados 
y solicitantes de asilo asentados en Lima (Perú) permitió identificar 
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una amplia diversidad de estresores y estrategias de afrontamiento 
asociadas a este proceso, así como comprender la percepción de los 
participantes sobre estos.

El estrés por aculturación se manifestó en diversos estresores aso-
ciados a tres áreas: la falta de derechos y condiciones de vida adecua-
das —como el limitado acceso a un trabajo digno, servicios básicos 
y vivienda—, las dificultades para relacionarse con las personas del 
país receptor —debido a la dificultad para adaptarse a las costumbres 
locales y los procesos de discriminación y rechazo, incluso por parte 
de la policía— y las dificultades familiares —relacionadas a proble-
mas específicos de familia y la separación de esta por la migración. 

Si bien no se tenía el objetivo de explorar diferencias por na-
cionalidad, se encontró que la población colombiana reportó con 
mayor recurrencia experiencias de discriminación por parte de la 
población local. Se recomienda realizar estudios que permitan ex-
plorar si hay diferencias en la discriminación u otros estresores de-
bido a la nacionalidad.

Se utilizaron diversas estrategias de afrontamiento, como llevar 
una vida espiritual, pensar en el bienestar de su familia, creer en las 
propias capacidades, expresar emociones, la búsqueda activa de so-
luciones y de apoyo social y evitar problemas. Por tanto, se concluye 
que los participantes necesitan utilizar diferentes estrategias para 
hacer frente a la diversidad de estresores, las que incluyen tanto es-
trategias activas —centradas en la realización de acciones concretas 
para superar la adversidad, buscar apoyo o solucionar problemas— 
como cognitivas —para dar sentido a las experiencias que viven o 
hacer nuevas interpretaciones de estas. 

Las principales limitaciones encontradas en este estudio fueron 
de corte metodológico. Una primera limitación es la posible deseabi-
lidad social en las entrevistas, puesto que las investigadoras podían 
ser relacionadas a una organización de apoyo a refugiados en Lima 
que ayudó a contactar a los participantes del estudio. Además, la 
nacionalidad de las entrevistadoras —una de origen peruano y otra 
español— podría haber alterado los discursos debido a prejuicios 
sobre lo que el receptor de la comunicación va a entender, pensar 
o el miedo a ser juzgado. Una segunda limitación se refiere al acce-
so a la diversidad de población de refugiados y solicitantes de asilo 
en el Perú. Las entrevistas solo pudieron ser realizadas en español, 
por lo que personas de otras nacionalidades que no hablaban el 
idioma no pudieron ser entrevistados. Asimismo, se contactó a los 
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participantes en función de la base de datos de la organización antes 
mencionada, por lo que personas que cumplían con los criterios de 
inclusión pero no contactaron a dicha organización no pudieron ser 
consideradas en el estudio. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, este estudio aporta a 
una mayor comprensión de los diversos estresores y estrategias de 
afrontamiento en el proceso de aculturación de personas latinas que 
migran forzosamente, que puede ser tomada en cuenta por organi-
zaciones públicas y privadas para desarrollar y mejorar estrategias 
de intervención y políticas públicas que faciliten su proceso de aco-
gida y adaptación en la región. 

Asimismo, el uso de una metodología cualitativa ha permitido 
acercarse con mayor detalle a la realidad que viven las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo en su proceso de adaptación. Es-
te acercamiento aporta a la comprensión del proceso de estrés por 
aculturación, lo que también podría servir como base para el desa-
rrollo de futuros estudios cualitativos o cuantitativos sobre el tema. 
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