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Abstract

Minority stress is experienced by people belonging 
to stigmatized and marginalized minorities. Although in-
struments have been developed for people with minority 
sexual orientations and gender identities, few are available 
in Spanish. It was proposed to conduct a psychometric 
analysis of the Outland LGBT Minority Stress Measure in 
Venezuelans. Through a non-probabilistic sampling, 223 
LGBTI people were surveyed via an online form. Confir-
matory factor analysis provided evidence of an adequate fit 
between the data and the seven-dimensional model (χ2/gl = 
2.17; GFI = 097; CFI = .98; RMSEA = .07). Evidence of re-
liability (ω = .88) and validity of the instrument was found: 
for convergent validity, positive associations were found 
with depression (r = .53) and suicidal ideation (r = .50), 
and a negative association with remembered well-being (r 
= -.44), as evidence of divergent validity. This Spanish ver-
sion presents adequate psychometric properties for being 
used in Venezuelan samples.

Keywords: translation, minority stress, LGBTI people, re-
liability, validity

Resumen 

El estrés minoritario es experimentado por personas 
pertenecientes a minorías estigmatizadas y marginalizadas. 
Aunque existen instrumentos para personas con orientacio-
nes sexuales e identidades de género minoritarias, hay po-
cos en español. Se propuso realizar un análisis psicométrico 
del instrumento de estrés minoritario LGBT de Outland en 
venezolanos. La muestra no probabilística constó de 223 
personas LGBTI, quienes respondieron un formulario en lí-
nea. El análisis factorial confirmatorio permitió evidenciar 
un ajuste adecuado entre los datos y el modelo de siete di-
mensiones (χ2/gl = 2.17; GFI = .97; CFI = .98; RMSEA = 
.07). Se halló evidencia de confiabilidad (ω = .88) y validez 
del instrumento: para validez convergente se hallaron aso-
ciaciones significativas y positivas con depresión (r = .53) 
e ideación suicida (r = .50); y para validez divergente una 
asociación negativa con bienestar recordado (r = -.44). Esta 
versión en español presenta adecuadas propiedades psico-
métricas para ser empleada en muestras venezolanas. 
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Introducción

 El estrés minoritario es definido como es-
trés crónico experimentado por las personas que 
forman parte de una categoría social estigmatiza-
da o marginalizada (Meyer, 2003; Outland, 2016). 
Es considerado como un estrés cualitativamente 
distinto a aquel originado por estresores cotidia-
nos (Vázquez-López et al., 2020); en cambio, 
este surge en diversos contextos sociales como 
producto de los conflictos entre los valores domi-
nantes y aquellos compartidos por grupos minori-
tarios (Dentato, 2012). 

El estrés minoritario ha sido identificado 
como un factor de riesgo para la salud mental 
(Mongelli et al., 2019; Tan et al., 2019), también 
se ha vinculado con conductas perjudiciales para 
la salud, especialmente en grupos con identidades 
de género y orientaciones sexuales minoritarias 
(Feinstein & Dyar, 2017; Goldbach et al., 2014; 
Pineda-Roa, 2019). En este sentido, el estrés mi-
noritario se ha asociado con depresión e ideación 
suicida (Baams et al., 2015), ansiedad (Chodzen 
et al., 2019; Poetar & Crit, 2024) y otros efectos 
negativos relacionados con el bienestar subjetivo 
(Conlin et al., 2019; Meyer & Frost, 2013).

 A  raíz de esto, se ha planteado la necesi-
dad de elaborar instrumentos que permitan cuan-
tificar este tipo de estrés para facilitar su estudio 
(Meyer & Frost, 2013). Entre las investigaciones 
orientadas a desarrollar instrumentos estandariza-
dos para medir estrés minoritario se encuentra el 
de Outland (2016), quien elaboró un instrumento 
dirigido a personas lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales, usualmente denominadas como per-
sonas LGBT. Esta autora concibe que el estrés mi-
noritario LGBT está conformado por siete dimen-
siones que se ven reflejadas en su instrumento, las 
cuales son: ocultamiento de la identidad, microa-
gresiones o discriminación diaria, anticipación de 
rechazo, eventos de discriminación, estigma in-

ternalizado, eventos de victimización y conexión 
con la comunidad; estas dimensiones constituyen 
factores característicos del estrés minoritario. 

Una de las ventajas que presenta este instru-
mento es que para su construcción se empleó el 
modelo de estrés LGB de Meyer (2003), el cual 
plantea que el estrés minoritario puede afectar a 
estas personas por dos vías: a) a través de los es-
tresores distales o eventos de prejuicio externos y 
b) mediante estresores proximales o eventos in-
ternos y subjetivos. De acuerdo a este autor, los 
principales estresores proximales consisten en 
hipervigilancia, ocultamiento de la identidad y 
desprecio hacia sí mismo.

Dado que muchos de los instrumentos em-
pleados en esta población tienden a centrarse prin-
cipalmente en las microagresiones (Fisher et al., 
2019), la propuesta de Outland (2016) constituye 
una herramienta útil para abordar el estudio del 
estrés minoritario en personas LGBT, al tomar en 
consideración un espectro más amplio de las di-
mensiones que lo conforman. 

Aunque se han realizado estudios de validez 
con el instrumento original en otras poblaciones 
(Ogunbajo et al., 2020), actualmente no se dis-
pone de una versión en español, por lo que son 
necesarios estudios para comprobar su adecuación 
en personas hispanoparlantes. 

En el caso latinoamericano, durante las últi-
mas décadas numerosos países han expandido las 
garantías de igualdad y no discriminación. A pesar 
de esto, países como Venezuela han mostrado un 
reducido avance en este sentido (Molina, 2022), 
por lo que el impacto que puede generar el estrés 
minoritario en personas LGBT aún requiere de in-
vestigaciones adicionales.

  Dadas estas condiciones, se propuso como 
objetivo de investigación realizar una traducción 
al español y evaluar las propiedades psicométricas 
del instrumento de estrés minoritario LGBT de 
Outland (2016) en una muestra venezolana. Para 
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determinar la validez de las mediciones hechas con 
este instrumento, se evaluó en conjunto variables 
como depresión e ideación suicida, con las cuales 
se esperaba encontrar una asociación positiva con 
estrés minoritario, así como bienestar recordado. 
Cabe destacar que la asociación propuesta, en este 
caso, es negativa.

Metodología

 La investigación se puede catalogar como 
instrumental (Ato et al., 2013), de tipo cuantitativa 
y correlacional. Específicamente se considera no 
experimental ya que no se realizaron manipula-
ciones en las variables de estudio, sino que estas 
fueron medidas a través de cuestionarios, mien-
tras que los datos se analizaron mediante técnicas 
basadas en la asociación con el fin de verificar la 
adecuación del instrumento medida de estrés mi-
noritario LGBT en una muestra venezolana.

Participantes

 La población objetivo consistió en perso-
nas LGBTI, es decir, lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero e intersexuales residenciadas en cual-
quier estado de Venezuela durante la recolección 
de datos. La muestra definitiva estuvo conformada 
por 223 personas, con una edad promedio de 26.9 
años (S = 7.7; CV = 28.6%). Entre las variables 
sociodemográficas consideradas se incluyeron la 
orientación sexual, la identidad de género, la ex-
presión de género, la intersexualidad y el estado 
de residencia.  En relación con la orientación se-
xual, la mayor porción de las personas eran gais 
(51.6%), seguidas por bisexuales (27.4%), les-
bianas (9.9%) y heterosexuales (5.8%), mientras 
que el resto reportó alguna otra orientación. Por su 
parte, en cuanto a la identidad de género, la mayo-

ría de las personas reporta una identidad cisgénero 
masculino (52.9%), cisgénero femenino (24.2%), 
no binario (7.2%), queer (4.5%), entre otras. 

De forma similar, la expresión de género más 
común fue la masculina (59,6%), seguida por la 
femenina (25.6%) y la neutra en tercer lugar (9%), 
mientras que otros se identificaban a sí mismos co-
mo andróginos (3.6%) o alguna expresión de gé-
nero distinta. Por su parte, solo aproximadamente 
un 3% de los participantes reportó ser intersexual. 
Finalmente, la mayoría de los participantes residía 
en Distrito Capital (57.4%) y en el estado Miranda 
(33.2%), mientras que el resto habitaba en otros 
estados.

 Dadas las características del proceso de 
muestreo, se puede catalogar como un muestreo 
no probabilístico y propositivo (Peña, 2017). Esto 
se debe a que los participantes no fueron seleccio-
nados aleatoriamente para formar parte del estudio, 
sino que fueron elegidos en función de que cum-
plieran con ciertas características de interés: ser 
personas LGBTI y residir en Venezuela; así como 
que tuvieran la disposición para participar. Además 
de esto, la participación fue voluntaria y no se ofre-
ció ningún tipo de compensación por la misma.

Instrumentos
Medida de estrés minoritario LGBT - Versión 
corta. Es un instrumento diseñado originalmente 
en inglés por Outland (2016) para evaluar estrés 
minoritario en personas lesbianas, gais, bisexua-
les y transexuales. La versión corta, presentada 
por esta misma autora, está conformada por 25 
ítems tipo Likert, con cinco opciones de res-
puesta, que van desde 1 (Nunca sucede) hasta 5 
(Sucede todo el tiempo). Estos ítems se agrupan 
en siete dimensiones: ocultamiento de la identi-
dad, microagresiones o discriminación diaria, an-
ticipación de rechazo, eventos de discriminación, 
estigma internalizado, eventos de victimización y, 



29

Chaustre et al., Evaluar, 2024, 24(2), 26-38

por último, conexión con la comunidad. Una vez 
que se invierten las puntuaciones en conexión con 
la comunidad, los valores altos en el instrumento 
reflejan un mayor estrés minoritario. La versión 
en español del instrumento fue realizada para esta 
investigación. El instrumento presenta una consis-
tencia interna adecuada evidenciada a través del 
coeficiente de confiabilidad omega de McDonald 
(ω = .88).
Subescala de bienestar recordado. Esta subescala 
mide al mismo tiempo los componentes hedóni-
cos, eudaimónicos y sociales del bienestar; ade-
más, forma parte de las dos subescalas que consti-
tuyen el índice de felicidad de Pemberton (Hervás 
& Vázquez, 2013; Vázquez & Hervás, 2013). La 
subescala de bienestar recordado consta de 11 
ítems tipo Likert, con opciones de respuesta que 
van desde 0 (Totalmente en desacuerdo) hasta 10 
(Totalmente de acuerdo), más bien las puntuacio-
nes altas indican un mayor bienestar recordado. 
La versión empleada en español fue presentada 
originalmente por Hervás y Vázquez (2013). El 
coeficiente de confiabilidad omega de McDonald 
fue de .92; por lo que se considera una medida 
confiable de bienestar recordado.
Inventario de depresión mayor. Propuesto ori-
ginalmente en inglés por Bech y colaboradores 
(Bech et al., 2001; Bech et al., 2015), es un ins-
trumento diseñado para medir la depresión. La 
versión en español (Herrera-Lopéz et al., 2022) 
cuenta con 10 ítems, tipo Likert, con puntajes en-
tre 0 (Nunca) y 5 (Todo el tiempo, donde mayores 
puntuaciones indican una mayor depresión. Para 
los últimos tres ítems del inventario se presentan 
dos versiones para cada uno: versión a y versión 
b. Para obtener el puntaje global, se promedian 
10 ítems de los cuales se seleccionan solo aque-
llos que puntúen más alto entre aquellos con dos 
opciones posibles. La confiabilidad del inventario 
se considera adecuada para la muestra estudiada 
(ω = .94).

Subescala de comportamientos de riesgo suici-
da. Es un instrumento compuesto por tres ítems 
extraídos de la encuesta de riesgo juvenil (Johns 
et al., 2019), que indaga acerca de conductas auto-
lesivas, ideación suicida e intentos de suicidio du-
rante los últimos 12 meses. Cada pregunta cuenta 
con tres opciones de respuesta; para el primero, 
estas consisten en: Nunca, De 1 a 10 veces y De 
10 a 19 veces o más; para los dos ítems restantes 
las opciones incluían: No, Sí, hace más de un año 
y Sí, durante este año. En ambos casos, se asig-
naron respectivamente valores de 0 a 2 puntos; 
los mayores puntajes en esta subescala indican un 
mayor riesgo suicida. La versión en español de 
los ítems fue realizada durante esta investigación. 
Cuestionario sociodemográfico. Es un conjunto 
de ítems destinados a evaluar distintas caracte-
rísticas sociodemográficas de los participantes. 
Estos ítems consisten en preguntas con opciones 
cerradas, a las cuales se les  añade una alternati-
va final con respuesta abierta. En este caso, este 
cuestionario indaga acerca de: orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, inter-
sexualidad y estado de residencia.

Procedimiento

Para la traducción inicial del instrumento 
medida de estrés minoritario LGBT, en su ver-
sión corta, se recurrió al método de comité (Erkut, 
2010). Inicialmente, se contó con el apoyo de una 
traductora bilingüe para realizar la primera ver-
sión en español. Seguidamente, los investigadores 
compararon los ítems traducidos con su versión 
original para asegurar la equivalencia en el signi-
ficado de los ítems y su pertinencia para el cons-
tructo y su dimensión respectiva. En los casos 
donde hubo discrepancias sobre la traducción de 
los ítems, estos fueron modificados una vez alcan-
zado el consenso sobre la versión más adecuada.
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Finalmente, esta versión corregida fue pre-
sentada a un grupo reducido de personas perte-
necientes a la población objetivo para asegurar la 
adecuada comprensión de los ítems, el patrón de 
respuesta, así como las instrucciones generales 
(Borsa et al., 2012). 

Tanto la traducción en español del instru-
mento como el resto de cuestionarios se modi-
ficaron para evitar el uso de géneros específicos 
en la redacción de los ítems. Se optó por cambiar 
las palabras donde se presentará el género mas-
culino o femenino asociado al individuo por la 
letra e para los casos en singular y es para los 
casos en plural. 

Seguidamente, se construyeron las versio-
nes digitales de los instrumentos a través de la 
plataforma Google Forms. Esta misma permite 
elaborar cuestionarios en línea,  compartirlos 
mediante enlaces y se almacenan los registros de 
respuestas en la plataforma durante el proceso. 
Adicionalmente, se incluyó un mensaje inicial 
que explicara  los objetivos de la investigación, 
indicará la confidencialidad de las respuestas y 
que la participación era voluntaria. La encuesta 
fue distribuida posteriormente a través de distin-
tos medios (p. ej., correo electrónico, redes so-
ciales y servicios de mensajería instantánea). El 
contactó inicial con los participantes se realizó 
a través de los registros de identificación de una 
organización venezolana centrada en derechos 
humanos de personas LGBTI+.

Con respecto a las consideraciones éticas 
presentes en la investigación, esta se llevó a ca-
bo siguiendo los lineamientos propuestos por la 
Asociación Americana de Psicología (APA, por 
sus siglas en inglés, 2017). Entre estos se inclu-
yen el consentimiento informado de los partici-
pantes al plantearles el objetivo de la investiga-
ción y el carácter voluntario de su participación; 
asimismo, se mantuvo la confidencialidad de los 
participantes ya que los resultados se presentan 

únicamente como estadísticos generales y no pue-
den ser asociados con una persona en particular. 

Por otra parte, los investigadores no incu-
rrieron en discriminaciones, ya fueran basadas en 
edad, identidad de género u orientación sexual. 
Por último, se procuró evitar posibles perjuicios 
a los participantes ya que algunas de las variables 
de interés podrían movilizar psicológicamente a 
los encuestados, especialmente al indagar sobre 
ideación suicida. En este caso, se incluyeron nú-
meros de contacto de distintas organizaciones 
que ofrecían atención psicológica para las perso-
nas que necesitaran el servicio.

Análisis de Datos

Para todos los cálculos se hizo uso del 
programa estadístico Jamovi en su versión 2.3 
(Proyecto Jamovi, 2023). Inicialmente, con el fin 
de comprobar la estructura factorial del instru-
mento de estrés LGBTI, se llevó a cabo un análi-
sis factorial confirmatorio a partir de la estructura 
hallada por la autora original (Outland, 2016). Se 
empleó el método de mínimos cuadrados ponde-
rados diagonalmente para estimar los factores ya 
que para este método no se asume una distribución 
normal de los datos (Li, 2016). Para cada reactivo 
se calcularon además las cargas factoriales estan-
darizadas, así como su significancia estadística y 
se tomó como punto de corte una significancia de 
5%. Los 25 ítems se agruparon en los siete facto-
res propuestos como se presenta a continuación 
en la Tabla 1.

Posteriormente, se calcularon los indicado-
res de ajuste del modelo. Entre estos se incluye-
ron: a) índices de ajuste global: prueba de chi-cua-
drado (χ2), donde se espera hallar un resultado no 
estadísticamente significativo, con una seguridad 
del 95% (Jordán-Muiños, 2021); b) índices de 
ajuste de parsimonia: chi-cuadrado normalizado, 
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en donde se toma como valor máximo aceptable 
el de 3 (Fernández-Pulido, 2008); c) índices de 
ajuste incremental: GFI y CFI, en donde se toma 
como punto de corte que estos igualen o superen 
un valor de .95 (Jordan-Muiños, 2021); d) índi-
ces de error del modelo: RMSEA y SRMR, con 
un punto de corte máximo de .08 (Ferrando & 
Anguiano-Carrasco, 2010).

Seguidamente, se calcularon los estadísti-
cos descriptivos para las variables numéricas y se 
incluyeron las dimensiones de estrés minoritario. 
En esta oportunidad, se incluyeron medidas de 
tendencia central: media y mediana; medidas de 
dispersión: desviación típica; y medidas de forma: 
asimetría y curtosis. Asimismo, se estimaron los 
coeficientes de confiabilidad omega de McDonald 
y alfa de Cronbach: donde puntuaciones cercanas 
al 1 indican una adecuada precisión en las medi-
ciones hechas con el cuestionario (Ventura-León 
& Caycho-Rodríguez, 2017).   

Finalmente, se construyó una matriz de co-
rrelación producto-momento de Pearson entre las 
variables cuantitativas del estudio, en donde se 
incluyó  tanto el puntaje total, como las dimensio-
nes de estrés minoritario. Adicionalmente, para 
las asociaciones entre estrés minoritario, depre-
sión, bienestar recordado e ideación suicida, se 
calcularon intervalos de confianza con una segu-
ridad de 95%. Se esperaba que estas correlaciones 

fueran significativas al 5% y que los intervalos no 
incluyeran el valor de asociación nula (r = .0) en 
su recorrido.

Resultados

Los resultados obtenidos en el análisis fac-
torial confirmatorio se presentan a continuación 
en la Tabla 2. Como se puede apreciar, todos los 
ítems presentan cargas factoriales positivas y en 
su mayoría son superiores a .6; por lo que  es-
tas  son significativas con una seguridad del 99%. 
Esto permite indicar que los ítems cargan adecua-
damente con su respectivo factor. 

En relación con las pruebas de ajuste de este 
modelo, nuevamente se aprecian resultados que 
en su mayoría señalan un adecuado ajuste entre 
los datos y el modelo factorial propuesto. En la 
prueba de chi-cuadrado se obtuvo un resultado 
contrario a lo esperado: un valor significativo 
(χ2

(254) = 551.2; p < .001); sin embargo, esta es una 
situación habitual al tratarse de una prueba sen-
sible al tamaño muestral (Jordan-Muiños, 2021). 

En cambio, el chi-cuadrado normalizado 
permitió evidenciar la adecuación del modelo 
factorial ya que este toma en cuenta el número de 
observaciones en la muestra.     De este modo, se 
encontró  un valor inferior al criterio de máximo 
3 (χ2/gl = 2.17). Otros indicadores del adecuado 
ajuste del modelo superaron el monto mínimo de-
seado de .9 (GFI = .97; CFI = .98; asimismo, uno 
de los indicadores del error en el modelo fue infe-
rior al criterio máximo esperado de .08 (RMSEA 
[IC95%] = .07 [.06-.08)], aunque el segundo no 
lo fue (SRMR = .09).

En medidas generales, estos resultados 
permiten señalar que la estructura factorial del 
instrumento de estrés minoritario LGBT, en su 
versión en español de 25 ítems, se ajusta de ma-
nera adecuada al modelo propuesto por su autora 

Tabla 1
Dimensiones e ítems del instrumento de estrés LGBTI de 
Outland (2016).  
Factores Ítems
Ocultamiento de la identidad 1, 2, 3 y 4
Microagresiones / discriminación diaria 5, 6, 7 y 8
Anticipación de rechazo 9, 10, 11 y 12
Eventos de discriminación 13, 14, 15 y 16
Estigma internalizado 17, 18 y 19
Eventos de victimización 20, 21 y 22
Conexión con la comunidad 23, 24 y 25
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Tabla 2
Análisis factorial confirmatorio para el instrumento de estrés LGBTI (Outland, 2016) en español.     

Constructo Carga factorial 
estandarizada Z p

1. Ocultamiento de identidad
1. Evito decirle a las personas acerca de ciertos elementos en mi vida porque podrían 
implicar que soy LGBT. .92 33.83 <.001

2. Evito hablar acerca de mi vida romántica porque no me gusta que otros sepan que soy 
LGBT. .89 34.14 <.001

3. No llevo a mi pareja a eventos sociales porque no quiero que otros sepan que soy LGBT. .70 20.04 <.001
4. Limito lo que comparto en redes sociales o quién puede verlo, porque no quiero que 
otros sepan que soy LGBT. .64 21.44 <.001

2. Microagresiones/discriminación diaria
5. Se espera de mí que eduque a personas no-LGBT acerca de temas LGBT. .55 17.48 <.001

6. Las personas han re-etiquetado mi identidad o se refieren a mí por nombres/pronombres 
que son diferentes a cómo yo me identifico. .67 21.13 <.001

7. Cuando me encuentro en una organización o actividad que se clasifica por género, me 
siento fuera de lugar porque soy LGBT. .78 23.39 <.001

8. Me han acusado de ser muy defensive o políticamente correcte cuando hablo de temas 
LGBT con alguien que no es LGBT. .67 21.37 <.001

3. Anticipación de rechazo
9. Cuando conozco a alguien nuevo, me preocupa que secretamente no les agrade porque 
soy LGBT. .75 32.12 <.001

10. Me preparo mentalmente para ser tratado irrespetuosamente porque soy LGBT. .86 39.44 <.001
11. Me encuentro a la espera de que otros no me acepten porque soy LGBT. .86 40.74 <.001
12. Me preocupa qué sucederá si las personas descubren que soy LGBT. .81 34.62 <.001
4. Eventos de discriminación
13. He sido excluide de alguna organización (p. ej. grupo religioso, equipo deportivo, etc.) 
porque soy LGBT. .77 28.23 <.001

14. He sido presionade a recibir servicios innecesarios o se me han negado servicios, por 
algún profesional de la salud porque soy LGBT. .79 28.19 <.001

15. He recibido mala atención en algún negocio porque soy LGBT. .81 32.0 <.001
16. He sido tratade injustamente por supervisores o profesores porque soy LGBT. .78 28.85 <.001
5. Estigma internalizado
17. Si se me ofreciera la oportunidad de ser alguien que no es LGBT, aceptaría la oportunidad. .86 23.69 <.001
18. Desearía no ser LGBT. .84 23.57 <.001
19. Envidio a las personas que no son LGBT. .85 22.0 <.001
6. Eventos de victimización
20. He sido acosade verbalmente o insultade, porque soy LGBT. .92 40.64 <.001
21. Otros han amenazado con hacerme daño porque soy LGBT. .84 36.09 <.001
22. He sufrido de bullying por ser LGBT. .81 36.59 <.001
7. Conexión con la comunidad
23. Siento que podría encontrar información sobre temas LGBTa. .68 12.82 <.001
24. Siento que podría encontrar servicios profesionales para      temas LGBT si los necesitoa. .82 13.22 <.001
25. Siento que podría encontrar espacios públicos que sean seguros para las personas LGBTa. .71 12.99 <.001

Nota. Z = valor Z obtenido; p = significancia. 
Se empleó el método de mínimos cuadrados ponderados diagonalmente como forma de estimación de los factores.
a Se invirtieron las puntuaciones en el ítem.
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original (Outland, 2016). Por lo tanto,  se podría 
considerar que existe validez de constructo para 
interpretar las puntuaciones del instrumento en 
sus siete dimensiones. 

Seguidamente, se procedió a realizar un aná-
lisis descriptivo de las variables de estudio (ver 
Tabla 3). En el caso del estrés minoritario LGBT, 
se obtuvo un promedio de 2.11 puntos (S = .57; 
CV = 27%), con valores que se encuentran entre 
1.12 y 4.08. Con respecto a la forma de la distri-
bución, se observa una distribución coleada hacia 
la derecha, por lo que existe una mayor agrupa-
ción de datos en torno a los valores inferiores de 
la distribución (As = .98); al mismo tiempo, esta 
se presenta como leptocúrtica (K = .93).

En el caso de la depresión mayor, se presen-
taron valores medios de 20.74 (S = 12.35), que po-
drían catalogarse como depresión leve (Herrera-
Lopéz et al., 2022) con valores que se encuentran 
entre 0 y 49. La asimetría positiva (As = .49) y 
la curtosis (K = -.85) permiten señalar que existe 
una agrupación platicúrtica de los datos con una 
mayor concentración hacia los niveles inferiores 
de la distribución.

En tercer lugar, los niveles obtenidos en el 
bienestar recordado se ubican en promedio en 
7.11 (S = 1.62) con valores que se encuentran en-
tre 1.45 y 10. La forma de la distribución se ca-
racteriza por tener una agrupación homogénea de 
datos a la izquierda de la distribución (As = -1.11, 
K = 1.31). 

Por último, con respecto a la ideación suici-
da, se obtuvieron valores promedio de 1.29 (S = 
1.41) con un rango que se encuentra entre 0 y 6 
puntos. La forma de la distribución se caracteriza 
por ser asimétrica positiva (As = .97) y tener una 
forma leptocúrtica (K= .23).

Finalmente, se procedió a analizar la asocia-
ción entre las variables cuantitativas del estudio. 
Esto se llevó a cabo con el fin de comprobar que el 
constructo de interés y el estrés minoritario LGBT 
se asociaban de manera similar a como se ha ha-
llado en la literatura. A continuación se presentan 
las asociaciones obtenidas entre las puntuaciones 
totales de estrés minoritario LGBT, así como sus 
dimensiones, con el estrés, el bienestar recordado 
y la ideación suicida (ver Tabla 4).

Tabla 3
Estadísticos descriptivos y coeficientes de confiabilidad para las variables de estudio.
Variables Md M S As K ω α
Estrés minoritario 2 2.11 .57 .98 .93 .88 .87
Ocultamiento de identidad 1.75 1.92 .86 .86 -.05 .81 .80
Microagresiones 2.25 2.52 .93 .67 -.01 .70 .70
Anticipación de rechazo 2 2.24 1.04 .89 .18 .85 .85
Eventos de discriminación 1.50 1.75 .82 1.32 1.43 .81 .80
Estigma internalizado 1.33 1.74 .91 1.25 .92 .81 .8
Eventos de victimización 2 2.21 .94 .75 .19 .85 .85
Conexión con la comunidada 2.33 2.37 .89 .46 -.10 .73 .72
Depresión 17 20.74 12.35 .49 -.85 .94 .93
Bienestar recordado 7.46 7.12 1.62 -1.11 .16 .92 .87
Ideación suicida 1     1.29 1.41 .97 .16 .73 .70

Nota. Md = mediana; M = media aritmética; S = desviación estándar; As = asimetría de Fisher; K = curtosis centrada en 0; ⍵ 
= coeficiente de confiabilidad omega de McDonald; α = coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. Todos los descriptivos 
fueron calculados con n = 223.
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Como se puede apreciar, existe una asocia-
ción estadísticamente significativa entre el estrés 
minoritario LGBT y la depresión (r(223) = .53; p < 
.001; IC 95% = [.42; .61]), así como con la idea-
ción suicida (r(223) = .50; p < .001; IC 95% = [.39; 
.59]). En ambos casos, estas relaciones se consi-
deran moderadas y positivas, por lo que, niveles 
altos de estrés minoritario se asocian con niveles 
altos en depresión e ideación suicida. Por su par-
te, el bienestar recordado también presentó una 
asociación estadísticamente significativa con el 
estrés minoritario (r(223) = -.44; p < .001; IC 95% 
= [-.32; -.54]). Sin embargo, esta asociación re-
sultó ser moderada y negativa; es decir, niveles 
elevados en estrés minoritario se relacionan con 
bajos niveles de bienestar recordado.

Discusión

Como objetivo de investigación se propuso 
realizar un análisis psicométrico de la versión en 

español de la medida de estrés minoritario LGBT, 
originalmente elaborada en inglés por Outland 
(2016), en una muestra venezolana. Para anali-
zar la validez de las puntuaciones obtenidas con 
este instrumento, se hipotetizó que se asociaron 
significativamente con depresión e ideación sui-
cida, así como con bienestar recordado. A su vez, 
se consideró que sería positiva la correlación con 
las dos primeras y negativa con esta última. En 
cambio, la confiabilidad sería estudiada a partir 
de coeficientes de consistencia interna. 

En relación con las dimensiones subyacen-
tes al instrumento, aunque el índice chi-cuadra-
do (χ2) de ajuste general resultó ser significativo, 
situación que también se presentó en el estudio 
original de Outland (2016), a partir de la mayoría 
de indicadores considerados, se puede concluir 
que las puntuaciones obtenidas con esta versión 
en español del instrumento se ajustan de la mane-
ra esperada. Adicionalmente, se debe considerar 
que la prueba de χ2 es una de las que se ve más 
afectadas por el tamaño de la muestra (Kline, 

Tabla 4
Matriz de correlaciones producto-momento de Pearson entre las variables de estudio.
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Estrés minoritario

2. Ocultamiento de identidad .56**

3. Microagresiones .69** .19**

4. Anticipación de rechazo .85** .54** .58**

5. Eventos de discriminación .72** .07 .49** .48**

6. Estigma internalizado .49** .36** .13* .39** .17**

7. Eventos de victimización .69** .11 .53** .49** .73** .06

8. Conexión con la comunidada .21** .03 -.12 -.03 .13* .08 .05

9. Depresión .53** .38** .40** .54** .26** .29** .25** .03

10. Bienestar recordado -.44** -.39** -.17* -.48** -.17* -.44** -.08 -.10 -.61**

11. Ideación suicida .50** .25** .50** .47** .35** .17* .33** -.04 .58** -.35**
Nota. * p < .05; ** p < .01. 
Todos los cálculos se realizaron con n = 223.
aPuntajes invertidos.
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2016). Por estos motivos, tanto a partir de los 
indicadores estadísticos como del modelo plan-
teado originalmente, se puede concluir que las 
puntuaciones obtenidas en el instrumento se ajus-
tan de manera adecuada a la estructura factorial 
(Martin & Savage-McGlynn, 2013), conformada 
por siete dimensiones. 

Al analizar la confiabilidad del instrumen-
to, se aprecia una adecuada consistencia interna 
evidenciada a través de los coeficientes de confia-
bilidad omega de McDonald (⍵ = .88) y alfa de 
Cronbach (α = .87). Por lo tanto, puede conside-
rarse que hay evidencia de confiabilidad para las 
puntuaciones registradas mediante esta prueba.

Con respecto al resto de las variables de es-
tudio, se cumplieron las relaciones hipotetizadas. 
En concreto, se evidenciaron relaciones positivas, 
moderadas y significativas entre la depresión y 
la ideación suicida con el estrés minoritario, en 
donde mayores niveles de depresión y una mayor 
ideación suicida se asocian con mayores niveles 
de estrés minoritario. Esto coincide con investi-
gaciones anteriores (Baams et al., 2015), donde 
se ha considerado que el estrés minoritario sue-
le conllevar autopercepciones de ser una carga y 
una falta de sentido de pertenencia, que pueden 
generar depresión e ideación suicida en aquellas 
personas que lo experimentan. 

Por otra parte, también se cumplió la hipó-
tesis con respecto a la relación con el bienestar 
recordado dado que la asociación con el estrés 
minoritario resultó ser negativa, moderada y 
significativa. De esta manera, un menor bienes-
tar recordado se asocia con mayores niveles de 
estrés minoritario. Nuevamente, estos resultados 
coinciden con lo hallado en la literatura (Meyer & 
Frost, 2013), donde se ha planteado que el estrés 
minoritario implica estigmas, prejuicios y discri-
minaciones en contra de estas minorías, por lo que  
estos factores son determinantes en  la  elección  
de  hacer  pública  su  orientación sexual y de po-

der disfrutar de su sexualidad (González-Rivera & 
Pabellón-Lebrón, 2018). Esto repercute negativa-
mente en el bienestar de estos individuos. 

Habiéndose encontrado este patrón diferen-
cial de asociaciones, análogas a las obtenidas en la 
literatura, se puede considerar que las puntuacio-
nes obtenidas mediante el instrumento de estrés 
minoritario LGBT presentan evidencia de validez 
de constructo (Martin & Savage-McFlynn, 2013) 
para ser empleadas en la población venezolana 
con el fin de medir el estrés minoritario.

A modo de síntesis, la versión en español 
del instrumento de estrés minoritario LGBT de 
Outland (2016) ha presentado evidencias de va-
lidez y de confiabilidad para ser empleado en la 
población venezolana. Igualmente, el análisis fac-
torial confirmatorio permite concluir que las pun-
tuaciones del instrumento pueden ser interpreta-
das a partir de las siete dimensiones propuestas: 
ocultamiento de la identidad, microagresiones, 
anticipación de rechazo, eventos de discrimina-
ción, estigma internalizado, eventos de victimiza-
ción y conexión con la comunidad. 

Por lo tanto, se recomienda la utilización de 
este instrumento para futuras investigaciones en 
el área de la psicología de la salud que busquen 
estudiar el poder predictivo y explicativo del es-
trés minoritario en personas LGBTI, así como 
posibles factores desencadenantes para así deter-
minar la red nomológica del constructo y poder 
elaborar intervenciones más efectivas basadas en 
la evidencia.
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