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Resumen:  
Introducción: La discriminación afecta la salud y el bienestar de las personas que la experimentan. Se ha 
estudiado ampliamente la relación entre discriminación y salud mental en comunidades migrantes y en 
población infanto-juvenil chilena, sin embargo, existe escasa evidencia respecto a los efectos de esta en 
la población general. Objetivo: Analizar la relación entre discriminación y la presencia de sintomatología 
ansiosa y depresiva en población chilena. Material y Método: Estudio transversal prospectivo evaluando 
927 sujetos en las ciudades de Arica, Antofagasta y Santiago. Para evaluar discriminación se utiliza la 
escala de experiencias de discriminación de Krieger. Para evaluar sintomatología depresiva y ansiosa se 
utilizan las escalas de Beck para Depresión BDI y Ansiedad BAI. Resultados: La edad promedio de la 
muestra es de 33,9 años (Intervalo de 18 a 70 años; DE=13,13). El 59,5% de los participantes son mujeres. 
Un 36% de los participantes declara haber experimentado discriminación en algún aspecto de su vida. La 
mayor percepción de discriminación se asocia al empleo (42%) siendo las principales causas reportadas 
el nivel educacional o de ingresos, la edad y el sexo. Las experiencias de discriminación ejercen efectos 
positivos estadísticamente significativos de magnitud moderada (b>.30) sobre sintomatología depresiva 
(b=.460, p<.001) y ansiosa (b=.480, p<.001) estando las últimas interrelacionadas entre sí (b=.636, 
p<.001). Conclusión: Más de un tercio de la población estudiada reporta haber sido discriminada en 
algún aspecto de su vida. Esta percepción se agudiza en torno a la obtención de empleo. La percepción 
de discriminación se asocia a incremento en sintomatología ansiosa y depresiva en la población chilena.  
Palabras clave: salud mental; ansiedad; depresión; discriminación. 

Abstract: 
Introduction: Discrimination affects the health and well-being of those who experience it. The relation-
ship between discrimination and mental health in migrant communities and in the Chilean child and 
youth population has been previously studied, however, there is little evidence regarding the effects of 
discrimination on the general population. Objective: To analyze the relationship between discrimination 
and the presence of anxious and depressive symptoms in the Chilean population. Methods: Prospective 
cross-sectional study evaluating 927 subjects in the cities of Arica, Antofagasta, and Santiago. To evaluate 
discrimination the Krieger Discrimination Experience Scale is used. To asses depressive and anxious 
symptomatology, the Beck scales for BDI Depression and BAI Anxiety were implemented. Results: The 
mean age of the sample is 33.9 years (Range 18-70 years; SD=13.13). 59.5% of the participants are female. 
36% of the participants reported having experienced discrimination in some aspect of their lives. The 
highest perception of discrimination is associated with employment (42%) and the main reported causes 
are level of education or income, age, and gender. Experiences of discrimination exert statistically signifi-
cant positive effects of moderate magnitude (b>.30) on depressive (b=.460, p<.001) and anxious (b=.480, 
p<.001) symptomatology, the latter being interrelated (b=.636, p<.001). Conclusions: More than a third of 
the population studied reported having been discriminated in some aspect of their lives. This perception 
is further accentuated in relation to employment. The perception of discrimination is associated with an 
increase in anxious and depressive symptoms in the Chilean population. 
Keywords: mental health; anxiety; depression; discrimination. 
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Introducción 

La discriminación es entendida como el trato diferente ya sea hacia un grupo 
con características comunes o hacia una persona que pertenece a dicho grupo 
(Krieger, 2001), el cual implica un comportamiento negativo injustificable hacia un 
grupo o sus miembros, en el entendido que el comportamiento incluye tanto ac-
ciones hacia, como juicios o decisiones sobre los miembros del grupo (Ramiah et 
al., 2010).  

Los estudios que relacionan la discriminación (el sentirse discriminado) con 
efectos negativos tanto en la salud, ya sea física o mental, así como en los niveles 
de bienestar de las personas son abundantes (Andrade et al., 2021; Harrell et al., 
2003; Hu et al., 2021; Lewis et al., 2015; Panza et al., 2019; Schmitt el al., 2014; Var-
gas et al., 2020; Williams et al., 2019; Williams y Mohammed, 2009), existiendo, por 
ejemplo, evidencia sobre la relación entre la presencia de discriminación y resulta-
dos clínicos objetivos como un mayor riesgo de mortalidad (Barnes et al., 2008), 
hipertensión (Dolezsar et al., 2014), ansiedad y depresión (Gee et al., 2007), trastor-
nos de la alimentación (Durso et al., 2012), entre muchos  otros.  

Existen diversas teorías que explican la asociación entre la discriminación y 
malos indicadores en salud, siendo una de las más aceptadas la teoría del estrés 
(Kessler et al., 1999; Pascoe y Smart, 2009; Pearlin et al., 2005), dada principalmente 
por la relación existente entre el estrés crónico y el aumento en las concentraciones 
basales de cortisol por su contribución a la desregulación del eje hipotálamo-
hipófisis-suprarrenal, además de afectar el ritmo diurno de liberación del cortisol  
(Scholaske et al., 2021). La desregulación del cortisol afectaría la respuesta al es-
trés, la regulación del metabolismo, la respuesta inflamatoria y la función immune 
(Oakley y Cidlowski, 2013), por lo que estaría asociado a una peor salud (Adam et 
al., 2017).   

Existen diversos estudios en Chile sobre la discriminación, principalmente 
vinculados a grupos específicos.  A modo de ejemplo, nuestro grupo de investiga-
ción ha reportado el efecto que tiene la discriminación en población migrante vi-
viendo en el país (Urzúa et al., 2021a; Urzúa et al., 2021b; Urzúa et al., 2019a; Urzúa 
et al., 2019b; Urzúa et al., 2018); también se ha estudiado la discriminación en pue-
blos originarios (Becerra et al., 2015; Mellor et al., 2009; Ortiz et al., 2016; Oyarzún et 
al., 2022; Ramírez et al., 2016), por género (Sandoval et al., 2019), en población 
LGBT (Barrientos et al., 2010; Barrientos el at., 2014), o bien asociada al sobrepeso y 
obesidad (Energici et al., 2017), entre otros. En estos estudios se ha encontrado 
evidencia acerca de la relación existente entre el sentirse discriminado y la presen-
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cia de sintomatología psicopatológica (ansiedad y depresión), menor autoestima, 
peor salud física autoreportada, menor bienestar, menor participación activa en el 
aprendizaje en estudiantes, descontinuidad del cuidado en pacientes diabéticos, 
entre otros. 

Aun cuando en Chile una existe legislación específica que establece medidas 
en contra de la discriminación, siendo esta la Ley 20.609 (2012) publicada en el 
Diario Oficial el 24 de julio del año 2012, los estudios en esta área en población ge-
neral son escasos.  La literatura nacional presenta principalmente estudios en po-
blación infanto-juvenil, donde se ha encontrado relación entre la discriminación 
diaria, el consumo de sustancias (Caqueo-Urízar et al., 2021) y problemas conduc-
tuales y emocionales (Flores et al., 2021); y en usuarios de atención primaria, donde 
asocia la discriminación con la presencia de uso de sustancias y problemas de sa-
lud mental (Capezza et al., 2012). 

En este contexto, el objetivo de este estudio es analizar el efecto de la discri-
minación sobre la salud mental en población general chilena, evaluando la presen-
cia de sintomatología ansiosa y depresiva en el contexto de discriminación percibi-
da.  De manera secundaria, se estudian las principales causas de discriminación 
reportadas por los participantes evaluados. 

Material y Método 

Participantes 

Se encuestaron 927 sujetos de nacionalidad chilena, de los cuales 468 
(50.5%) son de Antofagasta, 240 (25.9%) de Arica, y 219 (23.6%) de Santiago. Res-
pecto al sexo, 552 (59.5%) pertenecen al sexo femenino y 375 (40.5%) pertenecen 
al sexo masculino. La edad osciló entre los 18 y 70 años (M=33.92; DE=13.13). Có-
mo único criterio de inclusión se consideró la mayoría de edad y ser de nacionali-
dad chilena. Como criterio de exclusión se consideró el padecer de alguna disca-
pacidad de tipo cognitiva perceptible que le impidiera comprender los cuestiona-
rios aplicados.  

Instrumentos 

Discriminación 

Se preguntó a los participantes sobre sus experiencias de discriminación y 
además se les consultó sobre su percepción acerca de la causa principal que ellos 
creían era la razón del trato injusto. Para la descripción de causas percibidas se uti-
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lizó la escala de discriminación de Williams (Krieger et al., 2005), en tanto para el 
análisis de la relación con la salud mental se utilizó la escala de experiencias de 
Discriminación mayor (EOD) de Krieger et al. (2005). En esta aplicación, la escala 
tuvo un alfa de Cronbach de .86.  

Síntomas depresivos 

Se aplicó el Inventario BDI IA, instrumento para el auto reporte de sintomato-
logía depresiva compuesto por 21 ítems, con 4 opciones de respuesta (0 a 3 pun-
tos) que generan una puntuación entre 0 a 63 puntos. Este cuestionario fue desa-
rrollado por Beck et al. (1961), cuenta con una versión traducida al castellano - BDI 
IA (Sanz et al., 1998) y una versión adaptada para Chile (Valdés et al., 2017). Este 
instrumento ha mostrado propiedades psicométricas adecuadas (Beck et al., 
1988a). La consistencia interna para el presente estudio fue de un alfa de Cronbach 
de .95. 

Síntomas ansiosos 

Se utilizó Inventario de Ansiedad de Beck BAI (Beck et al., 1988b), compuesto 
por 21 reactivos que evalúan sintomatología común asociada a trastornos ansio-
sos.  Al igual que la escala anterior, cada reactivo se puntúa de 0 a 3 puntos. En este 
estudio se utilizó la versión española (Magan et al., 2008; Sanz et al., 2014). En esta 
aplicación, la consistencia interna medida a través del alfa de Cronbach fue de .95. 

Procedimiento 

Bajo un diseño no experimental, de tipo transversal, se invitó a participar a las 
personas bajo un muestreo intencionado de tipo bola de nieve, cumpliendo con los 
criterios de inclusión y exclusión.  Se ocuparon distintas redes sociales y de contac-
to de las personas que encuestaban para iniciar el muestreo en las tres ciudades 
elegidas, así como distintos lugares de afluencia de personas (centros de salud, 
recreación, comerciales, etc.), intencionando su pertenencia a distintos niveles de 
ingreso y educación.  El procedimiento de levantamiento de datos fue presencial, 
mediante la utilización de cuestionarios de autoreporte. Las encuestadoras fueron 
estudiantes de psicología, tanto de pregrado como de posgrado, contratadas y ca-
pacitadas para tal efecto en las ciudades mencionadas. 

Aspectos éticos 

El presente reporte es parte de un proyecto de investigación más extenso, el 
cual fue revisado y aprobado por el Comité de ética Científica de la Universidad 
Católica del Norte, el cual se encuentra acreditado. La información de los registros 
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obtenidos se manejó de forma anónima obteniendo el debido consentimiento in-
formado de cada participante. El análisis, procesamiento de datos y reporte de re-
sultados se realizó en conformidad con la Declaración de Helsinki.  

Análisis estadísticos 

En primer lugar, se probaron y ajustaron los modelos de medición a través del 
análisis factorial confirmatorio de las escalas sobre las experiencias de discrimina-
ción, ansiedad y depresión. Una vez estimados los modelos de medida, se probó un 
modelo de ecuaciones estructurales para estimar el efecto que ejercen las expe-
riencias de discriminación sobre la ansiedad y depresión presentada por los chile-
nos/as encuestados (Figura 1).   

 
Figura 1. Modelo hipotético que representa el efecto de las Experiencias de discriminación sobre la 

Depresión y la Ansiedad. 

Los análisis se realizaron con el software Mplus 8.2, utilizando el método de 
estimación Weighted Least Square Mean and Variance (WLSMV), el cual es robusto 
para variables ordinales no normales (Beauducel et al., 2006). Las bondades de 
ajuste de todos los modelos estructurales se estimaron utilizando los valores de 

Chi-cuadrado (χ2), el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), el índice de 

ajuste comparativo (CFI) y el índice de Tuker Lewis (TLI). De acuerdo con los es-
tándares recomendados por la literatura (Schreiber, 2017), los valores RMSEA ≤ .08, 
CFI ≥ .95, y TLI ≥ .95 se consideran adecuados e indicativos de un buen ajuste. 

Resultados 

Participantes 

La Tabla 1 muestra la caracterización de los participantes en cuanto nivel 
educacional, de ingresos, empleo y fenotipo percibido. En términos generales, más 
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del 70% tiene estudios secundarios y superiores a este, más del 50% se encuentra 
trabajando y un 46% se autopercibe fenotípicamente como blanco. 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra 

Variable Categoría 

Arica  

n (%) 

Antofagasta 

n (%) 

Santiago 

n (%) 

Total 

n (%) 

240 (25.9) 468 (50.5) 219 (23.6) 927 

Educación Primaria incompleta 3 (0.3) 13 (1.4) 0 (0) 16 (1.7) 

 Primaria completa 11 (1.2) 72 (7.9) 1 (0.1) 84 (9.2) 

 Educación secundaria 63 (6.9) 118 (12.9) 68 (7.4) 249 (26.9) 

 Técnica incompleta 24 (2.6) 40 (4.4) 24 (2.6) 88 (9.5) 

 Técnica 51 (5.6) 106 (11.6) 25 (2.7) 182 (19.6) 

 Universitaria incompleta 53 (5.8) 73 (8.0) 45 (4.9) 171 (18.4) 

 Universitaria 28 (3.1) 36 (3.9) 39 (4.3) 103 (11.1) 

 Postgrado 2 (0.2) 8 (0.9) 13 (1.4) 23 (2.5) 

Empleo* Trabajando 109 (11.8) 248 (27.0) 148 (16.1) 505 (54,5) 

 Retirado 12 (1.3) 17 (1.8) 1 (0.1) 30 (3.2) 

 Desempleado 11 (1.2) 46 (5.0) 3 (0.3) 60 (6.8) 

 Labores de casa 21 (2.3) 34 (3.7) 3 (0.4) 58 (6.3) 

 Estudiante 76 (8.3) 118 (12.8) 63 (6.8) 257 (27.7) 

Ingreso 
mensual* 

<125 US$ 8 (0.9) 42 (4.7) 2 (0.2) 52 (5.6) 

126–375 US$ 65 (7.3) 78 (8.7) 12 (1.3) 155 (16.7) 

 376–750 US$ 76 (8.5) 144 (16.1) 39 (4.4) 259 (27.9) 

 751–1,250 US$ 46 (5.1) 99 (11.0) 69 (7.7) 214 (23.1) 

 1,251–1,875 US$ 24 (2.7) 52 (5.8) 46 (5.1) 122 (13.2) 

 >1,876 US$ 8 (0.9) 49 (5.5) 36 (4.0) 93 (10.0) 

Fenotipo 
autore-
portado* 

Blanco 60 (6.6) 246 (27.0) 122 (13.4) 428 (46) 

Indigena 24 (2.6) 17 (1.9) 7 (0.8) 48 (5.2) 

 Mestizo 85 (9.3) 151 (16.6) 78 (8.6) 314 (33.9) 

 Afro-descendiente 16 (1.8) 0 (0) 0 (0) 16 (1.7) 

 Mulato 32 (3.5) 25 (2.7) 4 (0.4) 61 (6.6) 

 Otros 7 (0.8) 11 (1.2) 2 (0.2) 20 (2.2) 

*Variable con datos perdidos.  
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Experiencias de discriminación 

Tal como se puede observar en la tabla 2, cerca del 36% de los participantes 
reportan alguna experiencia de sentirse discriminado en alguna situación, percep-
ción que encuentra su punto más alto, con un 42% en el ámbito del empleo.  Las 
principales causas reportadas son principalmente el nivel educacional o de ingre-
sos, la edad y el sexo. 

Tabla 2. Porcentaje de percepción de trato injusto 

 SI % NO % Main attributed causes 
¿Ha sido despedido injustamente? 332 35,0 617 65,0 11,6% educación o ingresos 

9,5% ser chileno 
6,3% edad 
4,2 % incapacidad física 
2,1 % sexo 
2,1 % altura o peso 

¿Le ha sido negado empleo? 400 42,1 550 57,9 23,4 % Edad 
18,0 % Educación o ingresos 
7,2% % altura o peso 
6,6% sexo 
4,8% incapacidad física 
3,6% ser chileno 

¿Le ha sido negada una promoción 
en el trabajo 

364 38,4 585 61,6 16,5% Edad 
13,9% Educación o ingresos 
10,1% color de piel 
5,1% sexo 

¿Ha sido parado, registrado física-
mente, interrogado, amenazado o 
abusado injustamente por la policía? 

338 35,5 614 64,2 14,9% color de piel 
10,8% edad 
8,1% sexo 
6,8% ser chileno 
2,7% educación o ingresos 

¿Ha sido desanimado injustamente 
por un maestro o consejero de con-
tinuar su educación? 

369 38,9 580 61,1 18,6% educación o ingresos 
15,5% altura o peso 
12,4% sexo 
6,2% edad 
6,2% religión 

¿Le han impedido mudarse a un 
vecindario porque el propietario o 
un corredor de bienes raíces se ne-
gó a venderle o arrendarle una casa 
o departamento? 

294 31 654 69 28,6% edad 
14,3% altura o peso 
14,3% educación o ingresos 

¿Usted se ha mudado a otro vecin-
dario donde los vecinos le han he-
cho la vida difícil a usted y su fami-
lia? 

309 32,6 640 67,4 20% orientación sexual 
16% color de piel 
12% sexo 

¿Le ha sido negado injustamente un 
préstamo bancario? 

336 35,4 613 64,6 62,3% educación o ingresos 
2,9% edad 

¿Ha recibido un peor servicio de 
alguien como un gasfíter, plomero, 
mecánico de autos, comparándolo 
con el que les dan a otras personas? 

305 32,1 644 67,9 24,2% educación o ingresos 
24,2% sexo 
15,2% edad 
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Table 3 shows the statistics of the variables incorporated in the model to be 
evaluated, as well as the correlation between them. The mean score given to each 
question (0 to 3 points) has been considered. 

Tabla 3. Medias de las variables incluidas en el modelo y correlación intervariables 

Variables n M DE DEP ANS 

DIS 923 1.41 0.52 0.41* 0.43* 

DEP 922 0.35 0.41  0.64* 

ANS 926 0.59 0.61   

Nota: DIS = Discriminación; DEP = Depresión; ANS = Ansiedad. p<0.05* 

Modelos de medición 

La tabla 4 resume los índices de bondad de ajuste de los modelos de medi-
ción analizados. Tanto la escala sobre experiencias de discriminación, depresión y 
ansiedad, presentaron, en general, indicadores de bondad de ajuste cercanos a los 
estándares recomendados por la literatura (Schreiber, 2017). Sin embargo, en el 
caso de la escala sobre experiencias de discriminación, esta presentó un valor 
RMSEA alejado a los estándares recomendados, por lo que los resultados asocia-
dos a esta variable deben analizarse con cautela. 

Tabla 4. Indicadores de ajuste global de los modelos de ecuaciones estructurales. 

Modelos Parámetros χ2 gl p CFI TLI RMSEA 
RMSEA IC 90% 

Inferior Superior 

DIS 36 442.862 27 .00 .948 .930 .129 .119 .140 

DEP 80 1095.824 170 .00 .942 .935 .077 .073 .081 

ANS 84 1293.633 189 .00 .957 .952 .079 .075 .084 

Nota: DIS = Discriminación; DEP = Depresión; ANS = Ansiedad 

Modelo de ecuaciones estructurales 

El modelo de ecuaciones estructurales buscó examinar el efecto que ejercen 
las experiencias de discriminación sobre la ansiedad y depresión presentada en los 
chilenos/as encuestados. El modelo estimado presentó buenos índices de ajuste, lo 
cual permite plantear que el modelo es una buena representación de las relaciones 

observadas (Par = 213; χ2 [1412] = 3899.056; p<.001; CFI = .939; TLI = .936; RMSEA 

= .045). En la figura 2, se puede observar que las experiencias de discriminación 
ejercen efectos positivos estadísticamente significativos de magnitud moderada 
(Cohen, 2013) (b>.30) sobre la depresión (b=.460, p<.001) y la ansiedad (b=.480, 
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p<.001). Finalmente, como era de esperar la depresión, se relacionó positivamente 
con la ansiedad (b=.636, p<.001).  

 
Figura 2. Modelo que representa el efecto de las Experiencias de Discriminación sobre la Depresión y 

la Ansiedad (Nota: Los análisis fueron controlados por sexo, edad, y fenotipo declarado  p<.05. Los 
coeficientes están estandarizados) 

Discusión 

Más de un tercio de la población encuestada reporta haber sido discriminada 
en algún momento de su vida dentro de los aspectos evaluados. Es importante des-
tacar, que dicha percepción de discriminación se agudiza principalmente en torno 
al empleo, toda vez que un porcentaje significativo de la población encuestada 
percibe haber sido discriminada ya sea en la postulación a un nuevo empleo o bien 
en el ascenso dentro de su lugar de trabajo. Dentro de las causas identificadas des-
tacan principalmente la edad, educación e ingresos y el sexo. Si bien la edad y 
educación pudiesen ser factores que determinan una mayor o menor preparación 
para un empleo en particular y pudiesen ser relativizados como factores de discri-
minación, ser diferenciado en cuanto a los ingresos y sexo del postulante son com-
portamientos negativos injustificables hacia un grupo específico, lo cual sería con-
secuente con la definición de discriminación. A pesar de la legislación en contra de 
estas prácticas, estos antecedentes son importantes de destacar y dan cuenta de 
un margen para mejorar dichas políticas. En cuanto a tratos injustos por la policía, la 
variable de color de piel es el factor más ampliamente reportado. Esto es conse-
cuente con lo evidenciado a nivel mundial donde un color más oscuro de piel, se 
asocia a una mayor probabilidad de ser arrestado (Finkeldey y Demuth, 2021). Fi-
nalmente, la orientación sexual destaca como el principal factor de discriminación 
percibida respecto al acceso a vivienda en un determinado barrio, factor el cual no 
aparece en los otros ítems evaluados.  
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En lo que respecta al carácter fenotípico auto percibido de la población en-
cuestada, destaca que casi la mitad de la muestra se auto percibe como blanco. 
Este fenómeno resulta interesante de explorar, pues las regiones del norte incluidas 
en el estudio, contienen una importante porción de la población que pertenece a 
los pueblos Aymara y Atacameño (Instituto Nacional de Estadísticas - INE, 2018), 
junto con la Región Metropolitana que, en términos absolutos, representa al territo-
rio nacional con el mayor número de habitantes pertenecientes a algún pueblo ori-
ginario. El fenómeno antes expuesto es concordante por lo reportado por el Institu-
to Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde destacan que las regiones del 
Norte y la Región Metropolitana son las regiones con mayor autopercepción feno-
típica como blancos (INDH, 2017). Esto pudiese tener notables implicancias en la 
aparición de sintomatología ansiosa y depresiva, pues el sentimiento de pertenen-
cia a una etnia, la identidad étnica y la afirmación étnica, han sido identificados 
como factores protectores, que pudiesen mitigar la influencia que la exposición a 
discriminación pudiese ejercer en los distintos dominios del bienestar psicológico 
del individuo (Hughes et al., 2009).  

En cuanto a la hipótesis central de este estudio, se establece que la discrimi-
nación percibida está relacionada con un aumento en la sintomatología ansiosa y 
depresiva, y que dicha sintomatología, tanto de la esfera anímica como de la esfera 
ansiosa, están interrelacionadas entre sí.  Dichas relaciones han sido ampliamente 
estudiadas e identificadas previamente en el contexto de discriminación ra-
cial/étnica en comunidades latinas migrantes (Pascoe y Richman, 2009), sin em-
bargo, lo novedoso de este estudio reside en que se explora el concepto de discri-
minación desde una esfera más amplia, en población general, sin especificarla al 
contexto racial y obteniendo resultados similares.  

Dentro de las fortalezas de este estudio, se encuentran el número de indivi-
duos reclutados y el hecho que incluyeron ciudades donde el fenómeno migratorio 
y el control del ambiente, juegan un importante rol en el bienestar psicológico de 
sus habitantes. Arica siendo ciudad fronteriza, presenta fenómenos demográficos 
únicos en cuanto movimiento de personas y población flotante. Por su parte, Anto-
fagasta, siendo una importante ciudad minera, presenta una población cuya eco-
nomía se mueve en torno a la minería y donde una importante porción de las ofer-
tas laborales ronda en torno a esta. Finalmente, Santiago siendo la capital, supone 
una ciudad clave a estudiar, en conjunto con las dos otras ciudades previamente 
mencionadas. 

Por su parte, dentro de las limitaciones del estudio, se encuentra el hecho que 
no se incluyeron regiones del Sur de Chile, las cuales cuentan con la mayor pobla-
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ción indígena en función de sus habitantes (INE, 2018), lo cual pudiese generar 
sutiles diferencias en la demografía presentada y tener implicancias en la autode-
terminación étnica y sus correspondientes efectos en la salud mental de dichas 
poblaciones en particular. Por otro lado, aun cuando los análisis fueron controlados 
por edad, no se hizo diferenciación por rango etario. Si bien se incluyó la edad co-
mo una causa de discriminación percibida, se ha evidenciado que la pertenencia a 
distintos grupos etarios determina una mayor o menor percepción de discrimina-
ción y afecta a dichos individuos de distinta manera según la etapa del ciclo vital en 
el que se encuentran (Giasson et al., 2017), siendo esto último, un interesante tópi-
co para mayores investigaciones a futuro. 

Finalmente destacar que esta investigación contribuye con antecedentes 
respecto a las principales causas de discriminación percibida en la población gene-
ral chilena, y las principales causas por las cuales dicha población percibe este tra-
to. Junto con esto establece conocidas relaciones entre la discriminación percibida 
y el desarrollo de sintomatología ansiosa y depresiva, y cómo esta afecta a la salud 
mental de los chilenos, aportando evidencia al impacto negativo que tiene este 
fenómeno en la salud mental de la población, especialmente considerando la gran 
prevalencia que tienen la presencia de síntomas de ansiedad y depresión en po-
blación general en Chile (22% para ansiedad moderada y grave y 15% para depre-
sión leve, moderada y severa) (Urzúa et al., 2020), constituyéndose en un problema 
importante de salud pública.  En este sentido, la implementación de políticas públi-
cas de mayor impacto en la reducción del fenómeno de la discriminación en po-
blación general, y no tan solo en grupos específicos, contribuirá de manera preven-
tiva a mejorar la salud mental y el bienestar de nuestra población, disminuyendo el 
riesgo al intervenir en una de sus potenciales causales. 

Conclusión 

A pesar de que Chile es un país cuya ascendencia étnica es rica y variada, un im-
portante porcentaje de los encuestados se auto percibe fenotípicamente blanco. 
Esto pudiese traer implicancias en el sentido de pertenencia étnica y en los meca-
nismos de adaptación frente a la discriminación. En cuanto a la discriminación en 
sí, un considerable número de encuestados afirma haber sido víctima de esta. Este 
fenómeno se da principalmente en torno al ámbito laboral y cuyas causas reporta-
das suponen un importante tópico a mejorar en cuanto a políticas de no discrimi-
nación. Finalmente, la asociación entre discriminación y sintomatología resultó ser 
estadísticamente significativa, ejerciendo un efecto de tamaño moderado hacia 
dichos síntomas  y estando estos últimos interrelacionados entre sí. 
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