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Resumen  
El presente artículo analiza el bienestar socioemocional de las personas mayores en el contexto de 
la pandemia por COVID-19, indagando en su salud mental y bienestar psicosocial. Los resultados 
muestran que las personas mayores son uno de los principales grupos de riesgo de contagio en el 
contexto de emergencia sanitaria, viendo afectada su salud mental y bienestar psicosocial a causa 
de las transformaciones de los estilos de vida y las medidas de restricción social; impactando 
significativamente su satisfacción vital. Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de nuevas 
políticas públicas intersectoriales para la intervención del SARS-CoV-2 y otras posibles emergencias 
socio sanitarias en la vejez. 
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Abstract  
This article analyses the socioemotional well-being of older people in the context of the COVID-19 
pandemic, investigating their mental health and psychosocial well-being. The results show that older 
people are one of the main groups at risk of infection in the health emergency context, with their 
mental health and psychosocial well-being being affected by changes in lifestyles and social 
restriction measures, significantly impacting their life satisfaction. This highlights the need for new 
intersectoral public policies for the intervention of SARS-CoV-2 and other possible social and health 
emergencies in old age. 
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Introducción  

La investigación reciente sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud biopsicosocial 
de la población, muestra que el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
logra afectar a diversos órganos de importancia vital como los pulmones, hígado, riñones y corazón; 
junto a la presencia de serias implicancias neuropsiquiátricas como el estrés psicológico excesivo 
sobre el sistema nervioso central, que agrava aún más los daños producidos por el virus (Machhi et 
al., 2020). 
 
Siguiendo lo anterior, se considera que las reacciones neuropsiquiátricas asociadas al SARS-CoV-
2, pueden deberse tanto a la acción directa del virus mediante el contagio, o a través de acciones 
indirectas, como la respuesta emocional aguda de las personas frente a la presencia de una nueva 
enfermedad mortal, la cual se considera como un fuerte estresor psicosocial, que desencadena 
sensaciones de ansiedad, pánico, desamparo, incertidumbre, alteraciones del estado del ánimo y 
alteraciones fisiológicas como la falta de sueño y apetito (Rodríguez-Quiroga et al., 2020; Rogers et 
al., 2020).  
 
De este modo, desde el ámbito de la salud mental, surge un especial énfasis en indagar sobre las 
repercusiones psicológicas derivadas del SARS-CoV-2 en la población general, debido al carácter 
traumático y amenazante para la vida que presenta la pandemia, dando lugar a nuevas formas de 
vida individual, familiar y social, caracterizadas por la búsqueda de protección y una disminución de 
la interacción social, que pueden desencadenar en comportamientos desadaptativos como la 
evitación social, la discriminación y la agresión, los cuales pueden afectar el bienestar emocional de 
la población, con implicancias a largo plazo sobre su salud mental (Hisham, Townsend, Gillard, 
Debnath & Sin, 2020). 
 
En relación a lo anterior, si bien toda la población puede evidenciar impactos psicológicos derivados 
de la pandemia por COVID-19, se pueden identificar grupos de riesgo para la presencia de dichas 
dificultades, los cuales hacen referencia a personas mayores con comorbilidades, niños y mujeres 
víctimas de violencia domésticas, personas con problemas mentales o de salud preexistentes y 
profesionales del área de la salud (Raony et al., 2020). Además, se identifican ciertos factores de 
riesgo que pueden influir en el estado de salud mental de la población, como las medidas de 
confinamiento extremas, bajos ingresos económicos, desempleo, presencia de violencia doméstica 
y escasas redes de apoyo; los cuales pueden desencadenar en sensaciones de incertidumbre, 
frustración, estrés postraumático, aumento de consumo de alcohol y depresión (Rodríguez-Quiroga 
et al., 2020). 
 
Como puede observarse, la presencia de la pandemia por COVID-19 implica importantes 
transformaciones en los estilos de vida de la población general, especialmente en el grupo de 
personas mayores, lo que impacta directamente en el estado de salud mental de ésta población, 
debido a que la presencia de aislamiento social, el escaso apoyo social y la pobre participación 
comunitaria, son importantes determinantes sociales de la salud, a considerar en las estrategias de 
intervención  psicosocial en el contexto de emergencia sanitaria. De esta forma, debido a las 
implicancias psicosociales que presenta la pandemia, resulta relevante indagar en el transcurso del 
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tiempo, los impactos emocionales y de salud mental que pueden presentar las distintas comunidades 
y grupos de edad, con el objetivo de contribuir al desarrollo de políticas públicas y nuevas estrategias 
de atención intersectorial, que incorporen los aspectos psicosociales  de la pandemia, haciendo 
énfasis en las redes sociales y la participación social, con especial atención a la etapa del ciclo vital 
y sus necesidades específicas, con el fin de promover la capacidad de autocuidado de los sujetos y 
la promoción de la salud mental (OMS, 2002). 
 
En consideración a lo expuesto, en el presente articulo realizaremos una revisión bibliográfica sobre 
el estado de salud mental e integración social de las personas mayores chilenas en el contexto de la 
pandemia por COVID-19, con el objetivo de describir su bienestar subjetivo y funcionamiento social, 
con miras a contribuir con nuevos aportes para el diseño de estrategias de intervención 
sociosanitarias orientadas a este grupo de edad. 
 
1. Vejez en tiempos de COVID-19 

Como se ha mencionado anteriormente, la población de personas mayores se constituye en uno de 
los principales grupos de riesgo de contagio del SARS-CoV-2, debido a la presencia de una mayor 
vulnerabilidad en su estado de salud, derivada del envejecimiento. No obstante, investigaciones 
recientes señalan que producto de la pandemia por COVID-19, ha surgido un proceso social de 
discriminación por edad hacia las personas mayores, el cual se sustenta por la representación de 
dicho grupo etario como indefenso; sin considerar la gran variedad de características personales y 
sociales que pueden presentar (Ayalon et al., 2021; Diehl, Smyer & Mehrotra, 2020; Fuentes-García 
y Osorio-Parraguez, 2020). 

Lo anterior, puede asociarse a una serie de repercusiones negativas en el estado de salud y bienestar 
emocional de las personas mayores, debido a que la permanencia de estereotipos sociales sobre 
este grupo de edad como vulnerables o débiles, puede dar lugar un distanciamiento social 
intergeneracional; además que, las mismas personas mayores pueden interiorizar dichas 
concepciones como propias, influyendo negativamente en su salud mental e interacción social. En 
relación a esto último, estudios recientes sobre el impacto social de la pandemia por COVID-19 
sugieren la importancia de fomentar prácticas de solidaridad intergeneracional con el objetivo de 
combatir la discriminación por edad que afecta a las personas mayores, debido a su asociación con 
mayores sensaciones de angustia depresión y soledad, al propiciar el distanciamiento social, 
considerándose una importante paradoja de conectividad social en el actual contexto de pandemia 
(Ayalon et al., 2021; Smith, Steinman & Casey, 2020). 

Si bien, las personas mayores se posicionan como uno de los principales grupos de riesgo de 
contagio del SARS-CoV-2 debido a sus diversas condiciones de salud, desde el ámbito de la salud 
pública existe evidencia que a nivel mundial, la mayor tasa de personas mayores fallecidas 
corresponde a aquellos sujetos que habitaban en residencias para personas mayores, en 
comparación a personas del mismo grupo de edad de la población general. Lo cual se asocia a las 
condiciones sanitarias que presentaban los recintos al momento de la propagación del virus y al 
colapso de los distintos sistemas sanitarios (Rada, 2020). Estos hallazgos enfatizan en considerar 
los distintos determinantes sociales de la salud como los estilos de vida y los patrones culturales, en 
los procesos de contagio de la pandemia en curso, debido a su importante influencia en los procesos 
de salud y enfermedad de las comunidades y en los modos de organización social de la vejez 
(Castell, Lorenzo y Cuevas, 2020).  

2. Bienestar socioemocional de las personas mayores en tiempos de 
COVID 
Estudios recientes sobre el impacto psicológico de la pandemia por COVID-19 en el bienestar 
emocional de las personas mayores muestran que los sujetos serían más vulnerables de padecer 
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una sobrecarga psicológica, derivada de las medidas de restricción social para el enfrentamiento del 
virus, pudiendo presentar niveles elevados de depresión y ansiedad (World Health Organization, 
2020; López et al., 2020).  

En relación a esto último, si bien se puede observar un mayor impacto psicológico en el grupo de 
personas mayores producto de la pandemia y sus medidas de organización social; investigaciones 
longitudinales muestran diversos hallazgos como la existencia de un aumento significativo de la 
presencia de depresión en este grupo de edad; no así, de estrés o ansiedad; así como la ausencia 
de variaciones significativas en ambas estimaciones, en comparación a periodos previos al brote del 
virus (Siette et al., 2021). 

A base los hallazgos mencionados, es de suma relevancia considerar los aspectos culturales que 
dan forma a las dinámicas familiares y sociales en el enfrentamiento del virus; así como, las 
capacidades personales de las personas mayores que pueden mediar en su bienestar emocional 
(Herrera et al., 2021b). En este sentido, existe evidencia que algunas variables sociodemográficas y 
de autopercepción de salud, se consideran como factores protectores para el despliegue de 
estrategias de afrontamiento positivas frente al virus; las cuales hacen referencia a la capacidad de 
resiliencia, el funcionamiento familiar, la aceptación y la gratitud, influyendo en el bienestar emocional 
de las personas mayores (López et al., 2022). 

En referencia a la presencia de sensaciones de soledad en las personas mayores, producto de las 
nuevas dinámicas de interacción social establecidas por las medidas de confinamiento durante la 
pandemia, algunos hallazgos muestran un aumento de la vivencia de soledad para este grupo de 
edad, debido al distanciamiento social; considerando dicha experiencia emocional como un 
importante factor de riesgo para la salud física y mental de las personas mayores (Luchetti et al., 
2020; Van Tilburg et al., 2020). Junto a lo anterior, se observan diferencias en la vivencia de soledad 
entre aquellas personas que viven acompañados y aquellos que viven solos; en este sentido, se 
observa que las personas mayores que vivían solas no mostraron variaciones significativas en la 
soledad durante la pandemia en comparación con periodos previos, lo cual se puede asociar a una 
menor percepción de restricciones sociales (Heidinger & Richter, 2020).  

Por último, debido a que el contacto social y la compañía se consideran importantes factores 
protectores para el bienestar emocional de las personas mayores, es importante mencionar que la 
nueva organización social derivada de las medidas de restricción y confinamiento de la pandemia, 
favoreció el aislamiento social de este grupo de edad, por temor al contagio, quedando desprovistos 
de un soporte social que pudiera contenerlos emocionalmente; observando la pérdida de contactos 
sociales externos a la vida familiar, la ausencia de una vida en comunidad y la presencia de estrés 
sostenido en la dinámica familiar producto del confinamiento y otras variables sociodemográficas 
como los recursos económicos, pérdidas materiales, entre otras (Van Tilburg et al., 2020). En relación 
a esto último, cabe mencionar que el aislamiento social se constituyó en un determinante social de 
la salud que debe ser incorporado en las políticas públicas de intervención del SARS-CoV-2, debido 
a su fuerte impacto en los recursos personales de las personas mayores, como su capacidad de 
resiliencia para desplegar recursos de afrontamiento positivo a la presencia del virus; junto con 
afectar negativamente su salud mental, asociándose con una mayor presencia de síntomas de 
depresión (Müller, Röhr, Reininghaus, & Riedel-Heller, 2021; Oppenheimer-Lewin, Ortega-
Palavecinos y Núñez-Cortés, 2022). 

Por su parte, estudios realizados en el contexto nacional sobre la salud mental y bienestar emocional 
de las personas mayores en el actual contexto de pandemia, muestran que si bien, durante los 
últimos años las personas mayores reportan adecuados niveles de bienestar subjetivo, se observan 
importantes efectos biopsicosociales producto de la crisis sanitaria por COVID-19, que posiciona a 
las personas mayores como el principal grupo de riesgo en el contexto nacional, aumentando sus 
condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo para su salud (Herrera et al., 2021a; UC–Caja Los 
Andes, 2020). 
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Junto a lo anterior, existe evidencia que el estado de salud mental de las personas mayores en el 
contexto de pandemia por COVID-19, ha sido afectado negativamente, observando un aumento 
progresivo de síntomas depresivos y de ansiedad, lo cual influye directamente en el bienestar 
subjetivo de las personas de este grupo de edad. Además, cabe mencionar que el estado de salud 
mental de las personas mayores influye significativamente en su satisfacción vital, la cual se ve 
influida por diversos factores de riesgo ambientales y personales como las medidas de 
confinamiento, estilos de afrontamiento al estrés, redes de apoyo, entre otras (Herrera et al., 2021a).   

Respecto a las dinámicas de vinculación social, se observa que durante la pandemia por COVID-19, 
se produce una transformación habitacional para este grupo de edad, al aumentar el porcentaje de 
personas mayores que vive en co-residencia intergeneracional, lo cual se asocia a una mayor 
percepción de satisfacción de necesidades emocionales y de ocio; no obstante, existe un aumento 
de la vivencia de soledad para este grupo de edad, lo cual puede deberse a una baja percepción de 
compañía, lo cual puede asociarse a la presencia de un alto estrés emocional en los integrantes del 
grupo familiar producto de la nueva convivencia familiar y las medidas de restricción social (Herrera 
et al., 2021b). 

Por último, respecto a la presencia de aislamiento social, los hallazgos en el contexto nacional 
muestran que durante la pandemia por COVID-19, las personas mayores perciben una insatisfacción 
de sus necesidades afectivas y de recreación, principalmente a causa de las medidas de 
confinamiento y restricción social, las cuales se asocian a una disminución de su satisfacción con la 
vida, afectando de manera transversal a este grupo de edad (Herrera et al., 2021b). 

3. Bienestar socioemocional de las personas mayores en tiempos de 
COVID-19 e intervenciones desde el Trabajo Social  
Desde el Trabajo Social se comprende a las personas mayores como sujetos vulnerables y 
relacionales, situando el cuidado de éstas en el centro de la profesión, con una amplia visión de 
justicia y cohesión social (Gallardo-Peralta y Sánchez-Moreno, 2020). Siguiendo lo anterior, se 
vislumbra que la creación y reconstrucción de los vínculos sociales en la vejez para prevenir el 
malestar subjetivo y el aislamiento social son ejes de acción definitivos desde el Trabajo Social, 
definiendo el hacer de la profesión, como trabajar para evitar y/o abordar el malestar emocional y el 
aislamiento social (Celdrán y Martínez, 2020; Pinazo-Hernandis y Donio-Bellegarde, 2018). 

En relación a esto último, cabe señalar que las intervenciones orientadas a favorecer el bienestar 
socioemocional de las personas mayores en circunstancias de desvinculación social, soledad y 
problemáticas de salud mental, debieran enfocarse en tres niveles de acción correspondientes al 
individual, comunitario y societal; cada uno de los cuales presenta ejes de acción específicos a 
considerar. De esta forma, el nivel individual se orienta a empoderar y valorar a las personas 
mayores; el comunitario, promueve la conexión con el entorno cercano y fortalece las redes sociales 
y el despliegue de apoyo social; por último, el societal, se orienta a la recuperación de derechos y la 
participación activa en la sociedad (Martín y Bravo, 2003). 

De lo anterior, se puede observar que necesitamos de propuestas de intervención no reduccionistas, 
focalizadas no exclusivamente en los individuos; sino también en los grupos y comunidades; 
entendiendo el bienestar socioemocional de las personas como cuestiones arraigadas a la estructura 
social y que, por tanto, también requieren de abordajes colectivos. En este contexto, el trabajo 
comunitario nos otorga diversas oportunidades de intervención, ya sea con los individuos, grupos 
familiares, vecindarios u organizaciones sociales, entre otras; situando a las personas mayores 
afectadas por la desvinculación social y afecciones de salud mental como protagonistas de sus 
procesos de cambio y mejora (Cortés, 2014). Cuidando en todo momento que la participación del 
Trabajo Social no sea excesivamente intrusiva o dure más de lo necesario, con el fin de no caer en 
una actitud paternalista y/o estigmatizante (Hagan, 2020).  
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Por último, cabe mencionar que la intervención social con el bienestar subjetivo y el aislamiento social 
de las personas mayores debe abordarse desde los escenarios culturales y de representaciones 
sociales, promoviendo visiones positivas sobre los diversos procesos de envejecimiento, 
considerando además, sus propias expectativas culturales; incorporando una acción transformadora 
que vaya más allá del enfoque reduccionista individual, señalando las causas estructurales de los 
malestares, como el edadismo o las desigualdades sociales, con el fin de asegurar la protección 
social para este grupo de edad (Gajardo, 2015).  

Conclusiones  

A partir de los hallazgos descritos previamente, podemos concluir que la pandemia por COVID-19 
ha implicado importantes transformaciones en las formas de vida de las distintas comunidades, 
impactando especialmente a sus principales grupos de riesgo, destacando entre ellos a la población 
de personas mayores. 
 
En este sentido, las transformaciones sociales derivadas de la pandemia por COVID-19, han 
afectado directamente en el bienestar psicosocial y la salud mental de las personas mayores, al 
modificar sus estilos de vinculación social con miembros del grupo familiar y con personas 
significativas externas a dicho grupo; lo que ha llevado a un distanciamiento físico y emocional  en 
las dinámicas de interacción entre los sujetos, lo cual se puede asociar a un aumento de síntomas 
de depresión y ansiedad, al  quedar la personas mayores en algunas situaciones, desprovistas de 
un soporte social que pueda brindar factores protectores para su bienestar emocional, como la 
compañía y cercanía afectiva. 
 
Lo anterior, se asociaría directamente a la vivencia de soledad y aislamiento social para este grupo 
de edad, considerándose como importantes variables psicosociales que se asocian al bienestar 
emocional y la salud mental de las personas mayores. En este sentido, la vivencia de soledad en la 
vejez, se considera un importante factor de riesgo para la salud biopsicosocial en la vejez, debido a 
una asociación significativa con problemáticas de salud mental y con condiciones de 
morbimortalidad, con efectos tan adversos como la presencia de enfermedades médicas, 
considerándose en los últimos años como un determinante social de la salud. 
 
En cuanto al aislamiento social derivado de las nuevas formas de vida a causa de la pandemia, se 
puede afirmar que la reducción de los contactos interpersonales impacta significativamente en la 
satisfacción vital de las personas mayores al restringir sus espacios de interacción social, afectando 
sus necesidades recreativas y de vinculación social. 
 
A partir de lo anterior, podemos concluir la presencia de importantes retos a nivel mundial respecto 
al despliegue de medidas psicosociales para el enfrentamiento de la pandemia por COVID-19, la cual 
ha sido abordada principalmente a través de un enfoque biomédico, relegando sus implicancia 
sociales y de salud mental en ámbitos de intervención con menores estrategias intersectoriales, 
orientadas a la prevención del contagio y a la promoción de la calidad de vida y salud mental de las 
personas mayores. 
 
De este modo, a partir del marco de referencia internacional para el enfrentamiento de la pandemia, 
podemos constatar que, en el contexto nacional, las principales políticas públicas y estrategias de 
intervención sociosanitarias desplegadas para el enfrentamiento del virus, han presentado un 
enfoque biomédico, con escasa consideración de los escenarios sociales y patrones culturales que 
pueden explicar el impacto de la pandemia en curso en el estado de salud mental e integración social 
de la población, a base de su carácter psicosocial. Evidenciando un enfoque de intervención y 
abordaje reduccionista, que limita las oportunidades de acción desde el Trabajo Social y disciplinas 
afines; siendo necesario nuevos enfoques teóricos y metodológicos que integren una visión 
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biopsicosocial de la problemática y que se ajusten a los objetivos de desarrollo sostenibles referentes 
a la consideración de los determinantes sociales de la salud, como son los estilos de vida, las redes 
sociales y la integración social; variables fundamentales para el enfrentamiento de la actual 
pandemia; junto con empoderar a las comunidades en la promoción de sus estados de salud, dejando 
a un lado el enfoque asistencialista predominante.  
 
De esta forma, el Trabajo Social junto a otras disciplinas de las ciencias sociales como, la psicología 
y la sociología, se consideran como ejes fundamentales para el despliegue de estrategias de 
intervención intersectoriales y multidisciplinarias para la población general y especialmente para las 
personas mayores, el cual es considerado como uno de los principales grupos de riesgo en el actual 
contexto sanitario. Debido a su especificidad en el estudio e intervención de las dinámicas de 
interacción social, las redes de apoyo, la salud mental y los factores psicosociales de riesgo y 
protección para el enfrentamiento de la pandemia. Además, de su importante contribución en la 
intervención social gerontológica que aboga por un abordaje integral de la salud y bienestar social 
en la vejez, con un fuerte énfasis en la promoción de la calidad de vida de las personas mayores 
como principales agentes de cambio, especialmente en el actual contexto de emergencia sanitaria. 
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