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PREFACIO

Actualmente la Psicología Social coadyuva en la comprensión de la articulación entre los pensamientos, 
sentimientos y la conducta del ser humano con la presencia real de su medio, donde nace, crece, se reproduce 
y muere. Por lo tanto, permite que la persona se conozca a sí misma para poder ser un agente de cambio y de 
transformación en su medio, con un alcance individual, pero sobre todo socialmente, otorgándole ese valor social 
que le permite crear y mejorar las formas de relacionarse libremente con los demás.

Se debe puntualizar que la psicología social analiza la relación del individuo con los otros, donde la vida colectiva 
da sentido a los procesos de crecimiento individual en cada una de las etapas del desarrollo humano. Además 
del estudio de aquellos factores de riesgo que pudieran interferir en el desarrollo de problemas psicológicos o 
de salud mental de los sujetos tanto a corto, mediano y largo plazo. Así también de considerar los factores de 
protección que contribuyen de manera eficaz y eficiente en los seres humanos, permitiendo la adquisición de 
habilidades para la vida y estilos de vida saludables. 

Por lo anterior surge la presente obra denominada Psicología Social en México, constituida por 39 capítulos de 
trabajos de investigación científica de expertos nacionales e internacionales en la psicología, ciencias de la salud y 
áreas afines, con el objetivo de conocer el estado del arte de los fenómenos psicológicos y sociales actuales desde 
metodologías cuantitativas y cualitativas. Lo cual es necesario para poder encaminar acciones individuales y 
colectivas para mejorar la salud y alcanzar un óptimo estado de bienestar bio-psico-social, con implicaciones en 
cada grupo etario y sector de la sociedad. 

Juan Pablo Sánchez Domínguez
Shiray González Pérez
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN NIÑOS EN PANDEMIA: UN ANÁLISIS DE 
MEDIACIÓN

Martha Adelina Torres Muñoz35, Norma Ivonne González Arratia López Fuentes, Ana Olivia Ruíz Martínez, 
Sergio González Escobar

Con el surgimiento de la pandemia por Covid-19 en el 2019 a la fecha, todo el mundo ha experimentado una serie 
de cambios sociales, ambientales, escolares, laborales, económicos, pero sobre todo de salud. De acuerdo con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2020), la evidencia apunta hacia un impacto profundo en dichas 
áreas con consecuencias potencialmente graves. 

Sin duda, esto se ha convertido en un reto a superar para la humanidad. Las consecuencias psicológicas se 
evidencian cada vez más en los estudios, por ejemplo, se reporta mayor estrés y sintomatología depresiva en todas 
las poblaciones (Arslan, Yıldırım, Tanhan, Bulu & Allen, 2020; Huang & Zhao, 2020 y Tang et al., 2020). 

El estrés y la depresión tienen consecuencias como la presencia de enfermedades. Un ejemplo de ello es la 
desregulación inmunológica. Parece ser que este mecanismo del estrés es responsable de diversos riesgos de salud 
asociados con emociones negativas, enfermedades infecciosas y lentos procesos de convalecencia (Kiecolt-Glaser, 
McGuire, Robles & Glaser, 2002; Torres, Valdez-Medina, González Arratia, González & Rivera-Aragón, 2016).

Particularmente, los niños y niñas se han convertido en un sector vulnerable, pues se han tenido que someter a 
un confinamiento en el que tienen clases en línea, poca actividad física y recreativa y poca o nula convivencia con 
amigos y compañeros. Aunque en ellos la afectación a nivel salud se considera no grave, son los más afectados por 
el impacto psicosocial de la pandemia (Galiano, Prado & Mustelier, 2020), con diversos efectos sobre ellos, tales 
como “estrés psicosocial y los problemas psicológicos” (Sánchez, 2021, p. 127).

En este sentido, Sánchez (2021), señala que la vulnerabilidad de este grupo radica en el poco desarrollo de 
las estructuras y funciones del sistema nervioso, las características de personalidad que aún se encuentran en 
estructuración, así como los antecedentes familiares y personales, aunados a las condiciones socioeconómicas de 
los menores, que tienen un papel determinante para enfrentar esta situación.

En México, el gobierno reporta afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia 
comunitaria y por segregación social, así como afectación en el proyecto de vida a causa de la deserción escolar 
y el incremento de la desigualdad y vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en homicidios y 
embarazos (Gobernación, 2021).

Sin embargo, ante este panorama, surge la necesidad no sólo de detectar la presencia de problemas o 
trastornos emocionales causados por la pandemia por Covid-19, sino también de considerar parte del bienestar 
psicológico que funciona como protector ante las circunstancias. De acuerdo con Gili, García-Campayo y Roca 
(2014), el bienestar permite la construcción de las condiciones de vida individuales y sociales que influyen en 
el desenvolvimiento favorable, además de que este refleja la calidad de vida que mantienen los individuos y la 
relación con la salud. 

Las estrategias de afrontamiento, el estrés y el bienestar se encuentran relacionadas con la búsqueda de apoyo 
social, lo que se vincula con mayores niveles de satisfacción y quienes utilizan una resolución de problemas 
favorables también como estrategias manifiestan mayor bienestar subjetivo (Paris & Omar, 2009). 

35nina_156ch@hotmail.com
Universidad Autónoma del Estado de México
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Por ello, el análisis de la satisfacción con la vida en este punto resulta esencial. La satisfacción con la vida, es 

el reflejo del análisis de las cogniciones y los sentimientos que se tienen sobre la vida y la forma en cómo se lleva 
(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999) y también existen aspectos mediadores como el sexo que pueden incidir en 
dicha satisfacción. En algunos estudios se muestra como las mujeres muestran mayores niveles que los hombres 
(Serrano & Andreu, 2016).

En el caso de los niños y niñas los estudios son escasos, pero los datos disponibles sugieren que en etapas 
tempranas el funcionamiento del bienestar tiene sus propias formas evolutivas, las cuales se pueden diferenciar 
según la edad (Casas, 2010a; Casas et al., 2012; Gadermann, Schonert-Reichl, & Zumbo, 2010; Huebner & Gilman, 
2002; Huebner, 2004; Seligson et al., 2003; Tomyn & Cummins, 2011).

Así, el presente estudio pretende identificar el papel mediador que tiene la satisfacción con la vida entre las 
manifestaciones de estrés y depresión provocadas por el confinamiento en niños y niñas, lo cual permitirá contar 
con medidas e información relevante para la prevención y detección de los problemas que esta población presenta 
y con ello también realizar propuestas de intervención que ayuden a incrementar dicha satisfacción como factor 
protector ante las consecuencias de este evento y también contribuir a la investigación de estas variables en 
población no clínica.

MÉTODO

Participantes

Se trabajó con una muestra no probabilística de tipo intencional conformada por 862 participantes, de los cuales 
el 51.7% (446) son hombres y el 48.3% (416) son mujeres. Con edades que van de 10 a 13 años (=11.09, DE=0.75) 
de la ciudad de Toluca, Estado de México. El 43.4% (374) de los participantes cursaba al momento del estudio 
quinto de primaria, el 55.6% (479) sexto de primaria, el 0.6%(5) primero de secundaria y el 0.4% (4) segundo de 
secundaria. Los participantes también informaron que el 74.6% (643) viven con ambos padres, el 21.6% (186) 
viven sólo con la madre, el 2.3% (20) viven sólo con el padre y el 1.5% (13) viven con otro familiar o familiares. 

Instrumentos

Para la realización de esta investigación se utilizaron tres instrumentos:

Inventario Infantil de Estresores Cotidianos (IIEC) (Trianes, et al., 2010). El cual permite reconocer si un niño 
o niña sufre estrés en los diferentes contextos inmediatos en los que se desenvuelve. Este está conformado por 25 
ítems de respuesta dicotómica, que se refieren a pequeños fastidios, problemas y dificultades en las áreas de salud, 
escuela y familia. La puntuación del inventario se obtiene mediante la suma de las respuestas afirmativas a los 
ítems y es indicativa del nivel de estrés cotidiano autopercibido, con un rango de 0 a 25 puntos.

El estudio original del IIEC presenta adecuadas propiedades psicométricas, con una consistencia interna 
mediante alfa de Cronbach de 0.70. Para esta investigación el instrumento presenta evidencias de precisión 
mediante la Omega de Mc Donald para cada una de sus dimensiones de la siguiente forma: salud (0.67), escuela 
(0.51) y familia (0.48) y una Omega de Mc Donald total de 0.77 y evidencias de validez con el 27.87% de la 
varianza explicada mediante un análisis factorial.

Escala de satisfacción con la vida (SWLS) (Diener et al., 1985; Pavot & Diener, 1993). Es un instrumento de 
cinco ítems en escala tipo Likert de valoración de siete puntos donde 1 representa “muy en desacuerdo” y 7 
“muy de acuerdo”. Está diseñado para medir los juicios cognitivos globales de satisfacción de los individuos con 
respecto a su vida. Las puntuaciones pueden ir de 5 a 35, donde las más altas indican que una persona percibe que 
las áreas de su vida que considera importantes van bien, y las más bajas indican lo contrario. Este cuestionario 
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ha demostrado un alto grado de confiablidad, apropiada consistencia interna y adecuada validez. Para esta 
investigación las evidencias de precisión de este instrumento obtenidas a través de la Omega de Mc Donald, al ser 
una escala unidimensional consistieron en una puntuación igual a 0.83 y con respecto a las evidencias de validez 
se encontró una varianza explicada de 61.93% mediante el análisis factorial.

Inventario de Depresión Infantil (CDI) (Kovacs, 2004). La prueba está conformada por 27 ítems, cada una con 
tres afirmaciones de las cuales el participante selecciona la que mejor describa cómo se ha sentido durante los 
últimos 15 días. La escala ha demostrado adecuados índices psicométricos. Para esta investigación las evidencias 
de precisión obtenidas mediante la Omega de Mc Donald para cada dimensión fueron: ánimo negativo (0.71), 
problemas interpersonales (0.57), inefectividad (0.73), anhedonia (0.75), autoestima negativa (0.72) y total (0.91) 
y evidencias de validez a través de un análisis factorial con el 50% de la varianza total explicada.

Procedimiento

Esta investigación forma parte del proyecto titulado “Resiliencia y el Impacto Psicológico de la Pandemia 
por Covid-19 en diferentes grupos de Edad”, con clave de registro 6337/2021SF. Dado el confinamiento, las 
aplicaciones se realizaron mediante la plataforma Google Forms. Posterior al consentimiento informado de los 
padres y asentimiento de los niños y niñas, se les envió a través de redes sociales y correo electrónico el link con los 
cuestionarios a contestar de manera individual con sus respectivas instrucciones, con una duración aproximada 
para responderlos de 40 minutos. 

Análisis de la información

Los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa IBM SPSS Statistics 22, los cuales consistieron en 
análisis descriptivos de las variables sociodemográficas, puntajes totales y de dimensiones de estrés, satisfacción 
con la vida y depresión de los participantes, para identificar los niveles de las mismas en los participantes; t de 
Student para muestras independientes entre hombres y mujeres para analizar las posibles diferencias con respecto 
a la presencia de estas variables en estos grupos; correlación de Pearson entre las variables estrés, satisfacción con 
la vida y depresión para observar el grado de relación entre las variables y así mismo poder plantear un análisis de 
mediación simple entre las mismas variables (VI= Estrés, VM= Satisfacción con la vida y VD= Depresión), con 
la finalidad de establecer el papel mediador de la satisfacción con la vida.

RESULTADOS

Los resultados de los análisis descriptivos indican niveles leves de estrés total, así como en sus áreas (salud, 
escuela, familia), en donde el estrés en el área de salud es mayor, seguido del estrés familiar y por último el 
escolar. Con respecto al nivel de depresión este también se considera leve en los participantes, mientras que en sus 
dimensiones se observa mayor nivel en anhedonia, seguida de ánimo negativo, autoestima negativa, inefectividad 
y problemas interpersonales. Por último, con respecto a la satisfacción con la vida, los niños y niñas reportan un 
nivel alto (ver Tabla 1).

Tabla 1. Análisis descriptivos de las variables

Mínimo Máximo Media Desviación estándar
Estrés .00 25.00 7.17 4.11
Total estrés salud .00 10.00 3.02 2.19
Total estrés escuela .00 7.00 1.59 1.36
Total estrés familiar .00 8.00 2.54 1.56
Depresión 27.00 78.00 35.21 7.55
Ánimo negativo 6.00 18.00 7.80 1.95
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Problemas interpersonales 4.00 11.00 5.00 1.28
Inefectividad 4.00 12.00 5.50 1.60
Anhedonia 8.00 23.00 10.64 2.62
Autoestima negativa 5.00 14.00 6.25 1.51
Satisfacción con la vida 5.00 35.00 28.74 6.22
n= 862
Fuente: elaboración propia

Posteriormente en el análisis de t de Student para muestras independientes que se realizó por sexo se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en las variables de depresión, así como en sus dimensiones de ánimo 
negativo, anhedonia y autoestima negativa, en donde las niñas tienen medias más altas y cuyo tamaño del efecto 
es pequeño (ver Tabla 2).

Tabla 2. t de Student para muestras independientes por sexo

Variables p t Media niños DE Media niñas DE d de Cohen
Depresión .001 -3.23 34.41 6.81 36.07 8.19 0.22
Ánimo negativo <.001 -4.88 7.50 1.67 8.14 2.17 0.33
Anhedonia <.001 -3.55 10.33 2.37 10.96 2.84 0.24
Autoestima negativa .005 -2.83 6.11 1.28 6.41 1.72 0.19
n=862
Fuente: elaboración propia

Enseguida se presenta un análisis de correlación de Pearson entre las variables estrés, satisfacción con la vida y 
depresión, con la finalidad de evaluar el grado de relación presente entre estas antes de proceder con un análisis de 
mediación simple. Por lo que los resultados indican correlación baja, negativa, estadísticamente significativa entre 
estrés y satisfacción con la vida y correlación moderada, positiva, estadísticamente significativa con depresión. 
En el mismo sentido, la satisfacción con la vida tiene una correlación moderada, positiva, estadísticamente 
significativa con depresión (ver Tabla 3).

Tabla 3. Correlación de Pearson entre las variables estrés, satisfacción con la vida y 
depresión

Estrés Satisfacción con la vida Depresión

Estrés
r 1 -.271** .592**
p .000 .000

Satisfacción con la 
vida

r -.271** 1 -.404**
p .000 .000

Depresión
r .592** -.404** 1
p .000 .000

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
n=862
Fuente: elaboración propia

Con la finalidad de explorar el rol mediador de la satisfacción con la vida entre el estrés y la depresión, se 
realizó un análisis de mediación simple entre dichas variables. El modelo propuesto resultó estadísticamente 
significativo, en donde se logra explicar el 11% de la varianza en el tamaño del efecto. Los resultados revelan que 
existe una relación negativa estadísticamente significativa entre estrés y satisfacción con la vida (b= -.41, DE= .41, 
r= .27, R2=.07, p<.001). Además, la satisfacción con la vida se relaciona negativamente y significativamente con la 
depresión (b= -.31, DE= .05, r= .64, R2=.41, p<.001). Cuando la satisfacción con la vida está presente, la relación 
entre estrés y depresión es positiva y estadísticamente significativa (b= .95, p<.001). El efecto indirecto del estrés 
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en la depresión a través de la satisfacción con la vida es positivo y significativo (b= .13 18 (13%), SE=.025, 95% CI 
[.08, .18]). Se concluye que la relación entre el estrés y la depresión está parcialmente mediada por la satisfacción 
con la vida. El estrés explica el 35% de la varianza de depresión cuando la satisfacción con la vida no está presente; 
cuando la satisfacción está presente la varianza disminuye (ver figura 1).

*** nivel de significancia <.001, n=867
Figura 1. Análisis de mediación simple entre estrés, satisfacción con la vida y depresión. 

Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación muestran un estado de estrés y de depresión leve en los niños y niñas 
estudiados, lo cual, aunque no se considera grave, es importante tener en cuenta que existen manifestaciones que 
se pueden prevenir y evitar. De acuerdo con la UNICEF (2021), los impactos de la pandemia en los niños y niñas 
son significativos, sobre todo entre aquellos que antes de la crisis ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. 
Debe considerarse, que el estrés y la depresión como lo reportan Sprang y Silman (2013) son trastornos recurrentes 
en edades tempranas, que pueden traducirse en síntomas somáticos, distintas enfermedades, baja autoestima, 
resiliencia baja, entre otros trastornos.

De acuerdo con la misma UNICEF (2021), los niños soportaban desde antes de la pandemia la mayor parte 
de los riesgos en salud mental, puesto que la mitad de los trastornos mentales surgen antes de los 15 años, y el 
75% al principio de la edad adulta. Cada año mueren miles de niños y jóvenes por algún trastorno mental que los 
lleva al suicidio. También, uno de cada cuatro niños vive con un padre o madre que padece un trastorno mental.

Así, las áreas de estrés: salud, familia y escuela resaltan dentro de la investigación. En primer lugar, la salud 
durante esta pandemia ha sido afectada visiblemente y aunque Galiano et al. (2020) consideran que en los niños 
esto no es grave, parece ser que los casos incrementan diariamente y como consecuencia trae la preocupación de 
este sector de la población. Los niños y niñas también reportan vivir estresados al pensar en su salud física.

Del mismo modo, dentro de las familias han vivido situaciones que los vulneran, pues algunos de los menores 
están sometidos a la presión familiar o incluso algunos viven con violencia, problemas que se han agravado 
durante la pandemia (Sánchez, 2021). Mientras que en la escuela están sometidos a clases en línea y a cumplir 
con trabajos constantes, lo cual los ha sobrepasado, pues los niños y niñas no tienen el tiempo suficiente para 
la recreación y en otros casos no se han hecho responsables de sus actividades escolares, lo que ha traído un 
desequilibrio en sus vidas.
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En una encuesta de re U-Report de la UNICEF (2021), se observa el impacto en la salud mental y el bienestar 

psicosocial de los niños y jóvenes, las respuestas revelan que entre 8000 participantes más de una cuarta parte 
había sufrido casos de ansiedad y un 15% depresión. Lo cual apoya los resultados de este estudio, al encontrarse 
manifestaciones leves de depresión total y en sus distintas áreas.

Sin embargo, también hay que considerar la presencia de la satisfacción con la vida en la muestra. En los 
resultados, se observa un nivel alto de esta variable. Esto se considera favorable, puesto que, a pesar de los 
problemas, esta variable se mantiene en un nivel alto. De acuerdo con Alonso, Lacomba y Pérez (2022), esta 
variable aunada a otras de bienestar, actúan como factores protectores ante eventos estresantes. 

También, es importante resaltar las diferencias por sexo, pues hombres y mujeres viven la pandemia de una 
manera distinta y en el caso de los niños y niñas esta no es la excepción. Las niñas tienen mayor presencia de 
depresión, lo que concuerda con la Encuesta Mexicana de Salud Mental Adolescente, en donde se reportó una 
prevalencia del Trastorno Depresivo Mayor (TDM) de 2% para los hombres y 7,6% para las mujeres (Benjet, 
2009). Tanto hombres como mujeres tienden a desarrollar depresión, las diferencias se muestran en la expresión 
de los síntomas.

En este punto, la correlación de Pearson realizada, funcionó para identificar el grado de relación entre las 
variables, lo que sirvió como base para el análisis posterior de mediación simple. Teóricamente las variables 
de estrés, satisfacción con la vida y depresión se relacionan y empíricamente sucedió lo mismo. El estrés es un 
evento que afecta a la salud, y esto provoca depresión. Existen evidencias que relacionan mayores niveles de estrés 
asociados con la ocurrencia de somatización, especialmente cuando estos niveles están combinados con mayor 
aflicción emocional (Ladwig, Marten-Mittag, Erazo & Gundel, 2001).

Estos resultados también concuerdan con los obtenidos por García, Catrilef, Fuentes, Garabito y Aravena 
(2021) quienes reportan que existe una correlación negativa entre el estrés percibido y el bienestar psicológico, 
variable de la cual se desprende la satisfacción con la vida. Lo que da indicios para abordar la satisfacción con la 
vida como factor protector ante situaciones difíciles.

Por último, para cumplir con el objetivo de la investigación que consistió en identificar el papel mediador que 
tiene la satisfacción con la vida entre las manifestaciones de estrés y depresión provocadas por el confinamiento 
en niños y niñas, se realizó el análisis de mediación simple. En este se puede observar cómo la satisfacción con 
la vida funciona como factor protector ante la depresión. El estrés y la depresión se relacionan directamente, sin 
embargo, el contar con satisfacción en la vida tiende a disminuir la presencia de depresión. La depresión ha sido 
relacionada con estados de morbilidad, mientras que la satisfacción con la vida se relaciona positivamente con el 
reporte de salud (Pavot & Diener, 1993).

En conclusión, la satisfacción con la vida en los niños y niñas de esta muestra actúa como un medio protector, 
que necesita incrementarse para poder mantener niveles bajos de problemas de salud mental. Los estados de 
ánimo pueden impactar más en las niñas que en los niños y también pueden ser atribuibles al confinamiento, ya 
que no se encuentran en espacios que les permitan tener un mejor desarrollo; también pueden existir conflictos 
en el hogar y por ello se sugiere indagar con mayor precisión, para poder definir con mayor claridad la dinámica 
familiar y su influencia en la presencia de malestar emocional.

Aunque los niveles de satisfacción con la vida son altos, no se puede perder de vista que existen manifestaciones 
negativas, que requieren seguirse investigando, además de que se sugiere el estudio de los estilos de enfrentamiento 
en especial en las niñas, para poder definir programas de intervención que les permita una mejor adaptación y 
ajuste a las circunstancias en pro de la salud mental.

Los datos sugieren un modelo de mediación favorable, por lo tanto, se sugiere la implementación de programas 
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psicosocioemocionales para los niños, ya que no sólo necesitan una formación académica, sino también de 
inteligencia emocional. En este apartado se sugiere una segunda medida de las variables para corroborar si se 
están incrementando o no en estos momentos.

El confinamiento está en constante cambio, genera incertidumbre, por ello es pertinente un diseño de 
investigación longitudinal, para analizar las fluctuaciones en las variables y determinar el origen de estos 
problemas. Los niños necesitan asesoramiento o consejería y aquellos casos con sintomatología depresiva 
necesitan seguimiento. También se deben canalizar el impacto de estas variables sobre el rendimiento académico, 
ya que esto es un claro indicador de adaptación, ajuste y resiliencia. Los resultados no son generalizables, sin 
embargo, brindan indicios sobre cómo se está viviendo la Covid-19 en niños y niñas del Estado de México. 
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