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Introducción

El riesgo de enfermar gravemente a causa del Covid-19 aumenta con la edad, debido a que
en las personas mayores (PM) aumentan las comorbilidades y la fragilidad, lo que condiciona
a una respuesta inmunitaria más débil, que hace más complejo el combate contra las
infecciones. (Chen et al., 2021).

Antecedentes que forjaron a que estrategias de salud implementadas con el fin de prevenir
los contagios por Covid-19, entre ellas el confinamiento de la población, fuese estricto.

Medidas que a mediano plazo provocaron que las estructuras de apoyo social se rompieran
al perderse el intercambio con actores significativos del entorno, dando paso a una segunda
pandemia asociada ahora al ámbito psicosocial (Leiva et al., 2020).

Dentro de los grupos más afectados por las medidas de aislamiento fueron las PM,
reportándose que este grupo etario presentó más del doble de probabilidades de sufrir
ansiedad durante el encierro en comparación con los más jóvenes (Pinazo-Hernandis, 2020).

Identificar factores de riesgo asociados con sentimientos negativos en adultos mayores 
chilenos durante la pandemia por Covid-19.



Estudio cuantitativo, analítico, transversal.  Se incluyó a 266 PM de Chile, durante el periodo 
de pandemia por Covid-19.  

Se recopiló información de carácter sociodemográfica y se aplicó el Questionnaire for 
Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic in Older Adults  (QAICPOA), validado en 
Chile mediante análisis factorial exploratorio.

Variables dependientes: insatisfacción con la vida, sentirse aburrido, desvalido, inútil,
sentirse ansioso y/o angustiado, y sentir desánimo.

Variables independientes: sexo, edad, nivel educacional, antecedentes personales de Covid-
19, familiares y/o amigos con Covid-19, percepción de salud, y de la calidad de vida.

Análisis estadísticos: variables cualitativas se describieron mediante frecuencias observadas
y porcentajes. Los análisis multivariados incluyeron regresiones logísticas –OR e IC 95%–. Se
consideró un nivel de significancia p<0,05 para todas las asociaciones. Stata v.14

Estudio aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad del Biobío.
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Variables 
sociodemográficas: 

• Sexo: 67% mujeres. 
• Categorías de edad: 

56,8% entre 60 a 
69 años; 30,5% 
entre 70 y 79 años; 
y 12,8%, 80 y más 
años.

• Nivel educacional: 
60,7% básico o 
medio.

Variables 
clínicas/salud:

• Ant. Personales de
Covid-19: 12,4%

• Familiar o amigo
cercano con Covid-
19: 48,3%

• Percepción de
Salud: 73,4% buena
o excelente y 26,6%
regular o mala.

• Calidad de vida:
25,8% mala y
74,2% buena o
regular.

Sentimientos 
percibidos durante la 

pandemia:

• Insatisfacción con 
su vida: 15,9%. 

• Sentimiento de 
aburrimiento: 
32,6%.

• Desvalido:14,5%.
• Inútil : 14,4%.
• Sensación de 

ansiedad y/o 
angustia: 36,4%.

• Desánimo: 18,4%.
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Distribución de las PM según variables sociodemográficas, clínicas y 

sentimientos percibidos durante la pandemia por Covid-19, Chile, 2022 
(n=266)
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Tabla 1. Asociación entre variables sociodemográficas, de salud y calidad de vida, y percepción de 

insatisfacción con la vida, aburrimiento, y de estar desvalido en PM, Chile, 2022 (n=266)

Sensación de insatisfacción 
con la vida

Sensación de aburrimiento
Sensación de estar 

desvalido
OR IC 95% p-value OR IC 95% p-value OR IC 95% p-value

Sexo
− Hombre 1,00 1,00 1,00
− Mujer 1,11 0,48;2,53 0,81 0,68 0,37;1,25 0,22 2,41 0,89;6,57 0,09
Edad
− 60-69 años 1,00 1,00 1,00
− 70 a 79 0,67 0,28;1,62 0,38 0,64 0,33;1,24 0,19 0,56 0,20;1,54 0,26
− 80 y más 0,53 0,13;2,21 0,38 1,06 0,44;2,54 0,90 2,15 0,64;7,23 0,22
Nivel educacional
− Técnico y superior 1,00 1,00 1,00
− Medio y básico 1,19 0,50;2,83 0,69 4,00 2,04;7,87 <0,001 1,20 0,45;3,21 0,72
¿Ha tenido Covid?
− No 1,00 1,00 1,00
− Sí 1,02 0,32;3,30 0,97 1,02 0,44;2,39 0,96 1,30 0,39;4,26 0,67

Familiares o amigos con Covid-19

− No 1,00 1,00 1,00
− Sí 0,79 0,35;1,77 0,57 0,50 0,27;0,92 0,03 2,79 1,12;7,00 0,03
Percepción de salud
− Buena/excelente 1,00 1,00 1,00
− Regular/mala 0,41 0,16;1,06 0,07 0,98 0,48;1,98 0,95 3,73 1,48;9,39 0,01
Calidad de vida
− Buena/regular 1,00 1,00 1,00
− Mala 12,12 8,20;17,38 <0,001 4,68 2,25;9,75 <0,001 7,45 2,89;19,16 <0,001
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Tabla 2. Asociación entre variables sociodemográficas, de salud y calidad de vida, y sensación de ser inútil, 

sentirse ansioso y/o angustiado, y sensación de desánimo en PM, Chile, 2022 (n=266)

Sensación de ser inútil Sentirse ansioso y/o angustiado Sensación de desánimo

OR IC 95% p-value OR IC 95% p-value OR IC 95% p-value
Sexo
− Hombre 1,00 1,00 1,00
− Mujer 0,87 0,38;1,99 0,73 1,46 0,80;2,65 0,22 2,10 0,88;5,00 0,09
Edad
− 60-69 años 1,00 1,00 1,00
− 70 a 79 0,88 0,37;2,13 0,78 1,31 0,70;2,47 0,40 0,30 0,12;0,76 0,01
− 80 y más 0,97 0,29;3,23 0,97 1,41 0,61;3,25 0,42 0,40 0,12;1,27 0,12
Nivel educacional
− Técnico y superior 1,00 1,00 1,00
− Medio y básico 1,80 0,72;4,49 0,21 1,67 0,92;3,03 0,10 2,63 1,14;6,09 0,02
¿Ha tenido COVID?
− No 1,00 1,00
− Sí 1,80 0,64;5,10 0,27 0,83 0,36;1,94 0,67 1,06 0,37;3,03 0,92
Familiares o amigos con Covid-19
− No 1,00 1,00 1,00
− Sí 1,09 0,48;2,48 0,83 1,06 0,60;1,86 0,85 1,68 0,78;3,63 0,19
Percepción de salud
− Buena/excelente 1,00 1,00 1,00
− Regular/mala 3,18 1,36;7,43 0,01 1,33 0,68;2,59 0,40 5,01 2,21;11,35 <0,001
Calidad de vida
− Buena/regular 1,00 1,00 1,00
− Mala 5,12 2,11;12,43 <0,001 3,98 2,01;7,87 <0,001 3,48 1,53;7,88 0,003



Conclusión
• La pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto significativo en la vida de las PM

en Chile, este grupo etario presentó diversos sentimientos negativos durante este
periodo lo que se asoció principalmente al nivel educacional, una mala
percepción de salud y de su calidad de vida.

• Estos hallazgos muestran similitudes con otros estudios, lo que confirma la
problemática actual en torno a la salud mental de las PM, lo que obliga a los
tomadores de decisiones en Salud Pública a implementar estrategias dirigidas a
este grupo con el fin de mejorar su calidad de vida y asegurar su bienestar.
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