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Introducción

La salud mental de los niños 
y adolescentes ha percibido un 
impacto negativo durante la 
pandemia y con posterioridad a 
la misma, convirtiéndose en 
una de las más vulnerables 
(Bussières et al., 2021; Terry-
Jordán et al., 2020; Tan et al., 
2020). Se ha observado un au-
mento y agudización de proble-
mas autoregulatorios asociados 
a síntomas ansioso-depresivos 
(Golberstein et al., 2020; Jones 
et al., 2021; Moya-Vergara et 
al., 2023), además de cambios 

conductuales y alteraciones del 
sueño (Chawla et al., 2021; 
Djurdjević et al., 2022). Post 
pandemia se han destacado 
consecuencias sobre el desarro-
llo vincular que afectan relacio-
nes familiares y sociales, lo que 
se ha traducido en una dismi-
nución de la calidad de vida en 
general (Marin et al., 2020). 

En Chile, revisiones y estu-
dios actuales señalan que la 
crisis sanitaria del COVID-19 
tuvo un impacto significativo 
en la salud mental de los estu-
diantes preescolares y escola-
res, el cual se manifestó 

mediante sintomatología tanto 
internalizante, como externali-
zante y somática (Larraguibel 
et al., 2021; Caqueo-Urízar et 
al., 2023; Arriagada Toledo, 
2020; Belmar-Rojas et al., 2021; 
Rodríguez et al., 2022). La re-
visión de Lillo-Cabrera et al. 
(2022) concluye que la pande-
mia empeoró la salud mental 
de esta población y que sus 
repercusiones aún no han sido 
dimensionadas en su totalidad 
ni resueltas. 

Las intervenciones basadas 
en la autoaf irmación de la 
identidad han demostrado 

mejorar la relación que los es-
tudiantes tienen consigo mis-
mos, ampliando su autoconcep-
to ante escenarios que ponen a 
prueba capacidades y recursos 
personales. Esto implica que 
ante el descubrimiento de de-
bilidades, los estudiantes auto-
afirmados han sido capaces de 
valorar sus fortalezas disminu-
yendo disonancias y defensas, 
además de percibir con mayor 
precisión el nivel de adversi-
dad o amenaza existente 
(Harber et al., 2011). 

Investigadores expertos en 
el campo de la autoafirmación 

medidas de autoreporte, el KIDSCREEN-52 Index y el prome-
dio de calificaciones anuales. En cuanto a la CVRS, los re-
sultados revelaron diferencias basales significativas entre el 
grupo cuasi-experimental y cuasi-control, las cuales fueron 
reducidas después de la intervención, observándose mayores 
cambios en el grupo cuasi-experimental. Respecto al rendi-
miento, se observaron diferencias significativas entre el grupo 
cuasi-experimental y cuasi-control después de la intervención, 
registrándose calificaciones más altas en el grupo cuasi-ex-
perimental. Las intervenciones de autoafirmación han demos-
trado ser una estrategia útil, eficaz y práctica para mejorar 
diversos indicadores de calidad de vida relacionada con la 
salud y el rendimiento en contextos educativos, especialmente 
después de una crisis sanitaria.

RESUMEN

Ante la creciente crisis de salud mental que afecta a los jó-
venes, especialmente después de la pandemia, es imprescindi-
ble contar con estrategias efectivas para la promoción y pre-
vención del bienestar en contextos educativos. Las interven-
ciones autoafirmativas son estrategias capaces de mitigar este 
impacto negativo y promover el bienestar en los estudiantes. 
Este estudio pretende aportar evidencia de la efectividad de 
estas intervenciones sobre la calidad de vida relacionada con 
la salud y el rendimiento académico en contextos educativos 
chilenos. Se utilizó un diseño cuasi-experimental de dos olas, 
con un grupo cuasi-experimental y un grupo cuasi-control, 
ambos conformados por estudiantes de enseñanza básica de 
establecimientos educacionales del norte de Chile. Para eva-
luar el impacto de estas intervenciones fueron utilizadas 2 
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SUMMARY

measures were used, the KIDSCREEN-52 Index and the annu-
al grade point average. Regarding HRQOL, the results revealed 
significant baseline differences between the quasi-experimental 
and quasi-control groups, which were reduced after the inter-
vention, with greater changes being observed in the quasi-ex-
perimental group. Regarding performance, significant differences 
were observed between the quasi-experimental and quasi-control 
groups after the intervention, with higher scores in the quasi-ex-
perimental group. Self-affirmation interventions have proven to 
be a useful, effective and practical strategy to improve various 
indicators of health-related quality of life and performance in 
educational settings, especially after a health crisis.

In the face of the growing mental health crisis affecting young 
people, especially post-pandemic, effective strategies for the pro-
motion and prevention of wellness in educational settings are 
imperative. Self-affirming interventions are strategies capable of 
mitigating this negative impact and promoting well-being in stu-
dents. This study aims to provide evidence of the effectiveness 
of these interventions on health-related quality of life and aca-
demic performance in Chilean educational contexts. A two-wave 
quasi-experimental design was used, with a quasi-experimental 
group and a quasi-control group, both composed of elementa-
ry school students from educational establishments in northern 
Chile. To evaluate the impact of these interventions, 2 self-report 

sostienen que estas interven-
ciones generan un primer im-
pacto de carácter académico a 
partir del cual los estudiantes 
mejoran su rendimiento, espe-
cialmente bajo contextos ad-
versos o amenazantes (Woolf 
et al., 2009; Miyake et al., 
2010; Sherman et al., 2013; 
Harackiewicz et al., 2014), 
escenario que activa un poten-
cial adaptativo a través del 
cual los efectos se ven refor-
zados recursivamente en el 
medio social, observándose 
una interacción dinámica 

entre la confianza en sí mis-
mos y la motivación por me-
jorar y crecer que en lo suce-
sivo produce avances y cam-
bios positivos (Cohen et al., 
2017; Sherman et al., 2021; 
Hecht et al., 2019).

Estos cambios positivos im-
plican un mayor bienestar tras 
la aceptación y valoración de 
las propias capacidades (Cohen 
et al., 2007; Cohen et al., 
2009; Cook et al., 2012; 
Sherman et al., 2013; Vohs et 
al., 2013), así mismo, implican 
un mejor desenvolvimiento 

interpersonal mediante la dis-
minución de la defensividad y 
el desarrollo de mayor auto-
control, facilitando la identifi-
cación de defectos propios que 
pueden afectar a otros con ma-
yor apertura a la autocrítica y 
al diálogo, además de una me-
jor resolución de conf lictos 
(Steele et al., 1981; Gilbert et 
al., 1998; Sherman et al., 
2000; Crocker et al., 2008; 
Thomaes et al., 2009; Critcher 
et al., 2010; Čehajić-Clancy et 
al., 2011; Cohen, 2012). Por 
otro lado, estas intervenciones 

promueven un adecuado ajuste 
social frente a la adversidad 
(Creswell et al., 2005; 
Schmeichel y Vohs, 2009), 
pues los estudiantes autoafir-
mados tienden a desarrollar 
sentimientos positivos hacia 
los demás (Shnabel et al., 
2013; Crocker et al., 2008). 

Las intervenciones autoafir-
mativas impactan distintas di-
mensiones del desarrollo en los 
estudiantes, comprometiendo 
un impacto positivo a nivel 
biopsicosocial que requiere 
estrategias más genéricas e 
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RESUMO

e a média anual de notas, foram usadas para avaliar o impacto 
dessas intervenções. Com relação à QVRS, os resultados reve-
laram diferenças significativas na linha de base entre os gru-
pos quase-experimental e quase-controle, que foram reduzidas 
após a intervenção, com mudanças maiores sendo observadas 
no grupo quase-experimental. Em relação ao desempenho, fo-
ram observadas diferenças significativas entre os grupos quase-
-experimental e quase-controle após a intervenção, com pontu-
ações mais altas no grupo quase-experimental. As intervenções 
de autoafirmação têm se mostrado uma estratégia útil, eficaz e 
prática para melhorar vários indicadores de qualidade de vida 
e desempenho relacionados à saúde em ambientes educacionais, 
especialmente após uma crise de saúde.

Em face da crescente crise de saúde mental que afeta os jo-
vens, especialmente após a pandemia, estratégias eficazes para 
a promoção e prevenção do bem-estar em ambientes educacio-
nais são essenciais. As intervenções de autoafirmação são es-
tratégias capazes de atenuar esse impacto negativo e promover 
o bem-estar dos alunos. Este estudo tem como objetivo apresen-
tar evidências da eficácia dessas intervenções na qualidade de 
vida relacionada à saúde e no desempenho acadêmico em con-
textos educacionais chilenos. Foi utilizado um projeto quase-ex-
perimental de duas ondas, com um grupo quase-experimental 
e um grupo quase-controle, ambos compostos por alunos do 
ensino fundamental de instituições educacionais do norte do 
Chile. Duas medidas de autorrelato, o índice KIDSCREEN-52 
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integrales para ser evaluado, 
siendo la Calidad de vida rela-
cionada con la salud (CVRS) 
una herramienta adecuada para 
dicho objetivo, debido no solo 
al nivel de precisión que ofre-
ce para esclarecer cómo ciertas 
condiciones, contextos, proble-
máticas e intervenciones afec-
tan el bienestar en general, 
sino también por el alcance 
que ha demostrado tener para 
acceder a la experiencia subje-
tiva de los estudiantes frente a 
sus propias condiciones físicas, 
psicológicas y sociales (Tilga 
et al., 2020; Gil-Lacruz et al., 
2020; Szegedi et al., 2024; Gu 
et al., 2016; Karasimopoulou et 
al., 2012). 

En cuanto al rendimiento 
académico, entendiéndose este 
como la capacidad de los estu-
diantes para alcanzar los obje-
tivos de aprendizaje estableci-
dos por el sistema educativo, 
lo cual puede medirse a través 
de calificaciones y logros en 
pruebas estandarizadas (Tadese 
et al., 2022); existen diversos 
estudios que demuestran la 
eficacia de las intervenciones 
basadas en autoafirmación so-
bre la consecución de progre-
sos o logros académicos en 
grupos de estudiantes que en-
frentan contextos cr ít icos 

(Hadden et al., 2019; Yang et 
al., 2023; Lokhande y Müller, 
2019; Wu et al., 2021), logran-
do reducir diferencias o bre-
chas educativas especialmente 
en estudiantes social o cultu-
ralmente diferentes (Hadden et 
al., 2019; Yang et al., 2023; 
Lokhande y Müller, 2019). 

En Chile, se ha resaltado la 
necesidad de contar con enfo-
ques situados desde los reque-
rimientos particulares de los 
niños (Cor tés-Morales y 
Morales, 2022), así como la de 
implementar programas locales 
basados en evidencia que re-
planteen la atención de salud 
tradicional (Duarte y Jiménez-
Molina, 2021). Esto es impe-
rioso teniendo en considera-
ción que se trata de un país en 
el que para muchas personas el 
acceso a salud mental es limi-
tado (Vicente et al., 2016). La 
implementación de programas 
preventivos y de tratamiento 
podría mitigar el impacto post-
pandemia en los indicadores 
de salud mental y de rendi-
miento en estudiantes 
(Lar raguibel et al., 2021; 
Rojas-Andrade et al., 2021). 

Considerando lo expuesto 
anteriormente, este ar tículo 
tiene como objetivo analizar 
los efectos de las interven- 

ciones autoafirmativas en la 
calidad de vida relacionada 
con la salud y el rendimiento 
académico de escolares chile-
nos. En consecuencia, se hipo-
tetiza que los estudiantes que 
participen en intervenciones 
autoafirmativas mostrarán una 
mejora estadísticamente signi-
ficativa en sus indicadores de 
calidad de vida relacionada 
con la salud (H1) y su desem-
peño académico (H2) en com-
paración con aquellos que no 
participen en dichas interven-
ciones. Esto se debe a que las 
intervenciones de autoafirma-
ción podrían ayudar a los es-
tudiantes a desar rollar una 
imagen más posit iva de sí 
mismos y a creer en sus pro-
pias habilidades, dándoles 
confianza para afrontar retos, 
tomar decisiones y alcanzar 
sus objetivos, manteniendo un 
estado mental saludable, lo 
que les permitiría concentrarse 
mejor en sus estudios.

Método

Diseño de investigación

El presente estudio corres-
ponde a un ensayo cuasi- 
experimental de dos oleadas, 
con un g r upo cuasi- 

exper imental y uno cuasi-
control. Los sujetos de estu-
d io f ueron est ud iantes de 
pr imar ia per tenecientes a 
establecimientos educaciona-
les del norte de Chile.

Participantes del estudio

La muestra f inal para los 
análisis de datos fue de 305 
participantes. Las edades de 
los estudiantes oscilaron entre 
(9 y 16 años [Media (M)= 
11,15; Desviación Estándar 
(DE)= 1,47]. En cuanto al gé-
nero, 159 (52,6%) eran niñas, 
140 niños (46,4%), 3 estudian-
tes no binarios (1%) y se con-
tabilizaron 3 datos perdidos. 
Por otra parte, 67 estudiantes 
(22,3%) eran de 4to básico, 88 
(29,2%) de 5to básico, 58 
(19,3%) de 6to básico, 68 
(22,6%) de 7mo básico, y 20 
(6,6%) de 8vo básico. La 
Tabla I presenta algunas ca-
racterísticas adicionales de los 
participantes. 

Se consideró como criterio 
de inclusión la participación 
exclusiva de estudiantes de 
primaria matriculados en es-
tablecimientos de educación 
públ ica de la ciudad de 
Ar ica. Sin embargo, no se 
incor poraron al estudio 

TABLA I
PARTICIPANTES Y CARACTERÍSTICAS

Variable Categoría

Grupo
Total
n (%)

305 (100)
Cuasi-control

n (%)
179 (58,7)

Cuasi-experimental
n (%)

126 (41,3)
Género Niña 67 (22,2) 92 (30,5) 159 (52,6)

Niño 108 (35,8) 32 (10,6) 140 (46,4)
No binario/a 2 (0,7) 1 (0,3) 3 (1)

Etnia Aymara 19 (6,5) 18 (6,2) 37 (12,7)
Mapuche 14 (4,8) 6 (2,1) 20 (6,8)
Diaguita 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,3)
Atacameño/a 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,3)
Quechua 4 (1,4) 1 (0,3) 5 (1,7)
Rapanui 1 (0,3) 1 (0,3) 2 (0,7)
Otra 4 (1,4) 2 (0,7) 6 (2,1)
No sabe 129 (44,2) 91 (31,2) 220 (75,3)

Nacionalidad Chilena 142 (47) 94 (31,1) 236 (78,1)
Peruana 7 (2,3) 8 (2,6) 15 (5)
Boliviana 11 (3,6) 11 (3,6) 22 (7,3)
Colombiana 3 (1) 0 (0) 3 (1)
Venezolana 16 (5,3) 10 (3,3) 26 (8,6)
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cuasi-control, del grupo en el 
que se encontraban. 

La actividad en ambos gru-
pos tuvo una duración de 20 
minutos aproximadamente y 
fue ejecutada bajo una modali-
dad presencial durante clases 
de distintas asignaturas, según 
la disponibilidad ofrecida por 
cada establecimiento educativo. 
Un equipo de psicólogos espe-
cializados fue responsable del 
desarrollo y la aplicación de la 
intervención. Además, cada 
profesor participó tanto en la 
presentación de las actividades 
como también en la entrega de 
las instrucciones y el material 
considerando el siguiente 
guion: “A continuación vamos 
a hacer una actividad algo dis-
tinta a lo de siempre. ¡No se 
preocupen! No va a ser eva-
luada. Deberán escribir sobre 
ustedes y no le presten tanta 
atención a la or tograf ía, lo 
importante es que sean lo más 
honestos posibles. En el mate-
rial que les entregaron salen 
las instrucciones, voy a estar 
atento si tienen alguna duda”. 
Cada profesor, con el apoyo de 
los asistentes de investigación, 
procuró que el desarrollo de la 
actividad se llevará a cabo de 
manera autónoma por cada 
estudiante. Los datos recogidos 
fueron recopilados por los 
asistentes de investigación.

Medidas de autoreporte

Las medidas de autoreporte 
se tomaron tres semanas antes 
y tres semanas después de la 
intervención sobre autoafirma-
ción, y fueron las siguientes: 
Rendimiento académico auto-
informado. Para medir el ren-
dimiento académico, en la pri-
mera fase del estudio se con-
sultó a los participantes sobre 
cuáles habían sido sus califica-
ciones el año anterior (2021) 
en las asignaturas de Lenguaje 
y Comunicación, Matemáticas 
y Ciencias Naturales. Luego, 
en la última fase del estudio, 
realizada tres semanas después 
de la intervención de autoafir-
mación, se les pidió nueva-
mente a los participantes que 
indiquen cuáles fueron sus ca-
lificaciones, pero esta vez del 
año en curso (2022) para las 

aquellos alumnos con necesi-
dades educativas especiales 
que podrían presentar dificul-
tades motrices, sensoriales o 
cognitivas para desenvolverse 
de manera autónoma en las 
act ividades del estudio. A 
pesar de estos criterios pre-
viamente establecidos, ningún 
estudiante de los estableci-
mientos par t icipantes tuvo 
que ser excluido del estudio 
por estas razones.

Procedimiento

Fueron contactados 10 esta-
blecimientos educativos para 
extenderles la invitación a par-
ticipar del estudio de manera 
voluntaria. Solo 4 estableci-
mientos notificaron su partici-
pación. Luego, se realizaron 
reuniones informativas con los 
equipos directivos, profesores 
y padres o tutores. Finalmente, 
fue solicitado el asentimien-
to informado a los estudian-
tes, cuyos padres o tutores 
autorizaron su participación 
en el estudio. 

El desarrollo del estudio se 
llevó a cabo como una activi-
dad promovida por los orienta-
dores y encargados de convi-
vencia escolar de cada estable-
cimiento, sin embargo no fue 
posible evitar que los estudian-
tes tomaran conocimiento so-
bre el mismo debido a las nor-
mativas éticas bajo las cuales 
fue evaluada y aprobada la 
investigación. Sin embargo, es 
importante señalar que los es-
tudiantes desconocían si esta-
ban en el grupo cuasi-experi-
mental o cuasi-control. 

La intervención fue desarro-
llada e implementada por un 
equipo de asistentes de inves-
tigación, procurando que el 
despliegue técnico de la misma 
fuese lo más parecido posible 
a aquel descrito en los estu-
dios de Cohen et al. (2006, 
2009), pese a ciertas condicio-
nes del trabajo de campo que 
advirtieron algunas variacio-
nes, entre estas que no fuese 
posible la asignación aleatoria 
de los estudiantes al grupo 
cuasi-experimental y cuasi-
control, tras ciertas limitacio-
nes logísticas informadas por 
los equipos directivos, motivo 

por el que se consideró como 
solución que fuesen asignados 
aleatoriamente los estableci-
mientos educativos a cada una 
de las condiciones, cuasi-expe-
rimental y cuasi-control, em-
pleando un software para tal 
objetivo. Como resultado, los 
estudiantes de dos estableci-
mientos fueron considerados 
para la condición del grupo 
cuasi-experimental, mientras 
que los estudiantes de los 
otros dos establecimientos fue-
ron considerados para el grupo 
cuasi-control. De acuerdo con 
el informe “Plan estratégico 
local de educación pública de 
Chinchorro para los años 2020 
- 2026” del Minister io de 
Educación (2020), los estudian-
tes y las familias que acuden a 
los establecimientos que parti-
ciparon del presente estudio, se 
encontraban incluidos dentro 
del 90% más vulnerable de la 
ciudad de Arica. Esto podría 
dar luces de cierta homoge-
neidad de la muest ra. Los 
directivos, los tutores y pa-
dres de los estudiantes esta-
ban al tanto y de acuerdo con 
los procedimientos del trabajo 
de campo. 

Una vez asignados los parti-
cipantes tanto al grupo cuasi-
experimental como al grupo 
cuasi-control, se procedió con 
la recopilación de datos según 
lo planificado en tres etapas. 
En la primera etapa, 390 parti-
cipantes respondieron a las 
medidas de autoreporte (i.e., 
datos sociodemográficos, la 
escala de calidad de vida rela-
cionada con la salud y su ren-
dimiento académico). La se-
gunda etapa se llevó a cabo 
tres semanas después. En esta 
ocasión, el grupo cuasi-experi-
mental se sometió a una inter-
vención enfocada en la autoa-
f irmación, a diferencia del 
grupo de cuasi-control, que 
participó en una actividad al-
ternativa. Finalmente, tres se-
manas después se llevó a cabo 
la tercera etapa del estudio. En 
esta última etapa 305 estudian-
tes respondieron nuevamente a 
las medidas de autorepor te 
utilizadas en la primera reco-
lección de datos. Entre la pri-
mera y la última etapa del es-
tudio, se observó una tasa de 

pérdida experimental del 
21,72%.

Consideraciones éticas

La investigación fue apro-
bada en enero de 2020 por el 
Comité Ético Científico de la 
Universidad de Tarapacá, có-
digo C98-20, cuya resolución 
acreditó que toda la recolec-
ción de datos mater ia les , 
procedimientos metodológi-
cos y criterios de confiden-
cialidad cumplen con la nor-
mat iva vigente de acuerdo 
con la Ley 20.120 del 
Reglamento Orgán ico del 
Ministerio de Salud de Chile 
y bajo los protocolos del 
Conven io de Helsin k i de 
1964 sobre invest igación 
científica en seres humanos.

Intervención de la 
autoafirmación

La intervención de la autoa-
firmación en este estudio se 
fundamentó en el protocolo de 
intervención desarrollado por 
Cohen et al. (2006, 2009). 

En cuanto a la interven-
ción, esta consistió en ejerci-
cios de escritura expresiva, 
cuya ejecución debía ser de 
manera autónoma y en silen-
cio, donde los estudiantes del 
grupo cuasi-experimental de-
bían indicar el valor más im-
portante para ellos a par tir 
de un listado de valores so-
ciales y luego expresar por 
escrito sus correspondientes 
motivos. Por ot ro lado, los 
estudiantes del grupo de cua-
si-control debían indicar el 
valor menos importante para 
ellos a partir del mismo lista-
do de valores sociales y lue-
go expresar por escrito aque-
llos motivos por los cuales 
dichos valores elegidos po-
dr ían ser impor tantes para 
otras personas, procurando 
un desenfoque respecto a si 
mismos de tal manera que la 
actividad no fuese una fuente 
de afirmación. Es importante 
destacar que fue utilizada la 
técnica de enmascaramiento de 
doble ciego, donde los estu-
diantes y asistentes de investi-
gación desconocían la proce-
dencia, cuasi-experimental o 
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y máximo) y la forma (asime-
tría y curtosis) de la CVRS y 
el promedio de calificaciones 
de los estudiantes.

Posteriormente, con el f in 
de evaluar la efectividad de 
la intervención de autoefica-
cia sobre la CVRS y el ren-
dimiento escolar de los estu-
d iantes ,  se real iza ron dos 
anál isis  de var ianzas 
(ANOVA) mixto. Las medi-
das repet idas (oleada 1 y 
oleada 2) fueron la CVRS y 
el promedio de calificaciones 
de los estudiantes. Se evalua-
ron los supuestos de normali-
dad (Prueba de Kolmogorov 
Smirnov), homocedasticidad 
(Prueba de Levene) y homo-
geneidad (Prueba M de Box). 
También se realizaron análi-
sis de potencia post hoc me-
diante el programa G*Power, 
para evaluar si el tamaño de 
la muest ra ut i l i zada en el 
estudio fue suf iciente para 
detectar los efectos de inte-
rés con una probabi l idad 
aceptable. Los demás análisis 
de datos se llevaron a cabo 
con el software estadístico 
SPSS v24.

Resultados

Estadísticos descriptivos

En la Tabla II se pueden 
observar las medias, desvia-
ciones estándar, los mínimos 
y máximos, y la asimetría y 
cu r tosis de la CVRS y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes tanto en la prime-
ra  como  segunda  oleada 
del estudio.

mismas asignaturas menciona-
das anteriormente (Lenguaje y 
Comunicación, Matemáticas y 
Ciencias Naturales). Estos da-
tos se agruparon y promedia-
ron tanto para el año 2021 
como para el 2022. 
Calidad de vida relacionada 
con la Salud (CVRS). Para me-
dir la CVRS se utilizó el 
KIDSCREEN-52 Index 
(Ravens-Sieberer et al., 2005), 
en su versión adaptada al cas-
tellano para adolescentes chile-
nos (Sepúlveda et al., 2013). 
Este instrumento ofrece una 
medida global de calidad de 
vida relacionada con la salud a 
través de 10 componentes: 
Bienestar físico (5 ítems), 
Bienestar psicológico (6 
ítems), Estado de ánimo y 
emociones (7 ítems), 
Autopercepción (5 ítems), 
Autonomía (5 ítems), Relación 
familiar (6 ítems), Recursos 
económicos (3 ítems), Amigos 
y apoyo social (6 ítems), 
Entorno escolar (6 ítems) y 
Acoso Escolar (3 ítems). Este 
instrumento se presenta con 
cinco opciones de respuestas 
que van desde 1 (Nada/Nunca) 
a 5 (Muchísimo/Siempre). En 
el presente estudio, la escala 
presentó coeficientes Alfa de 
Cronbach aceptables tanto en 
la primera (α= 0,94) como en 
la segunda oleada (α= 0,85).

Análisis estadístico

Se analizaron los estadísti-
cos descriptivos de la muestra 
a partir de la tendencia cen-
t ral (media), la dispersión 
(desviación estándar, mínimo 

Cuando los valores de la 
asimetría o la curtosis se en-
cuentran entre −2 y 2 puede 
asumirse que la distribución 
es simétr ica (Pardo et al., 
2009). En la primera oleada 
tanto de la CVRS como del 
rendimiento académico, los 
valores de asimetría y curtosis 
fueron cercanos a los criterios 
recomendados por la literatu-
ra. Sin embargo, en la segun-
da oleada, la curtosis de la 
CVRS y la asimetría del ren-
dimiento académico presenta-
ron una distribución platicúrti-
ca. Esto indica que su distri-
bución presentó una menor 
concentración de datos en el 
centro y una dispersión más 
amplia en comparación con 
una distribución normal.

Autoafirmación y calidad de 
vida relacionada con la salud

Se evaluaron los supuestos 
de normalidad, homocedastici-
dad y homogeneidad. De 
acuerdo con los resultados de 
la prueba de normalidad 
Kolmogorov Smirnov (KS), la 
CVRS presentó una distribu-
ción normal en la primera 
oleada (KS= 0,045; gl= 305; 
p= 0,200), pero una distribu-
ción no normal en la segunda 
oleada (KS= 0,058; gl= 305; 
p= 0,016). Si bien, no todas las 
medidas presentaron una distri-
bución normal, el ANOVA de 
medidas repetidas es general-
mente robusto a la no normali-
dad cuando se cumple la esfe-
ricidad, que se ref iere a la 
igualdad de varianzas de las 
diferencias entre las oleadas 

(Blanca et al., 2023). Por otro 
lado, las pruebas de homoce-
dasticidad de Levene señalan 
que la varianza de error de la 
CVRS en la primera oleada es 
igual tanto en el grupo cuasi-
control como en el grupo cua-
si-experimental (F(1)= 2,935; 
gl= 1; p<0,088). Sin embargo, 
esto no se cumple en la segun-
da oleada (F(1)= 5,217; gl= 1; 
p<0,023), lo que indica que la 
variabilidad de los errores en-
tre los grupos no es constante. 
Por último, en cuanto a la ho-
mogeneidad, la prueba de Box 
indica que la matriz de varian-
zas-covarianzas entre los gru-
pos son iguales (M de Box= 
12,103, p= 0,007).

Una vez probados los su-
puestos, se procedió a realizar 
el primer ANOVA mixto. Se 
estableció la CVRS como fac-
tor intragrupal y los grupos de 
cuasi-control y cuasi-experi-
mental como factor intergrupal. 
Los resultados obtenidos indi-
can que los grupos cuasi-con-
trol y cuasi-experimental difie-
ren significativamente en la 
primera oleada (Grupo cuasi-
control, M= 3,709; DE= 0,045; 
Grupo cuasi-experimental, M= 
3,535; DE= 0,053; p= 0,013, 
[IC 95% 0,037, 0,310]), pero no 
en la segunda oleada (Grupo 
cuasi-control, M= 3,835; DE= 
0,022; Grupo cuasi-experimen-
tal, M= 3,828; DE= 0,026; p= 
0,834, [IC 95% − 0,060, 
0,075]). En otras palabras, las 
puntuaciones de la CVRS del 
grupo cuasi-control eran signi-
ficativamente superiores a las 
del grupo cuasi-experimental 
antes de la intervención sobre 

TABLA II
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Variables n M (DE) Mínimo/Máximo Asimetría/Curtosis
Calidad de vida

Oleada 1 305 3,63 (0,60) 2,08/4,94 −1,31/−1,90
Oleada 2 305 3,83 (0,29) 2,48/4,73 −0,06/−4,36
Rendimiento académico

Oleada 1 305 5,83 (0,41) 4,56/6,56 −2,45/−2,00
Oleada 2 305 6,10 (0,34) 5,20/6,80 −5,38/−0,02

M: media. DE: Desviación estándar.
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autoafirmación. Sin embargo, 
posterior a la intervención, no 
se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas en-
tre el grupo cuasi-control y el 
grupo cuasi-experimental. En 
cuanto al efecto de interacción, 
este fue estadísticamente signi-
ficativo (F(1)= 4,933, p= 0,027) 
y de magnitud pequeña (η²= 
0,016, Cohen, 1988) señalando 
que la diferencia entre el grupo 
cuasi-experimental y el grupo 
cuasi-control no es la misma 
entre la primera y segunda 
oleada (Figura 1).

Como análisis adicional se 
hizo un cálculo de potencia 
estadística post hoc realizado 
en G*Power (Faul et al., 2007) 
para el ANOVA mixto utilizan-
do la CVRS como variable in-
dependiente. Este análisis indi-
ca que, con nuestro tamaño de 
muestra (n= 305), tamaño del 
efecto observado (η²= 0,016), 
correlación entre medidas repe-
tidas (r= 0,084) y probabilidad 
de error asumido (α= 0,05), 
este primer ANOVA mixto al-
canza una potencia estadística 
aceptable (β-1= 0,90).

Autoafirmación y rendimiento 
académico

En cuanto al rendimiento 
académico, este presentó una 
distribución no normal tanto en 
la primera (KS= 0,073; gl= 
305; p<0,001) como segunda 
oleada (KS= 0,113; gl= 305; 
p<0,001). Por otro lado, se ob-
servó que las calif icaciones 
presentaron igualdad de varian-
zas de er ror en la primera 
oleada (F(1)= 0,068; gl= 1; 
p<0,794), pero no en la segun-
da (F(1)= 4,060; gl= 1; 
p<0,045). Por último, en cuan-
to a la homogeneidad, la prue-
ba de Box indica que la matriz 
de varianzas-covarianzas entre 
los grupos son iguales (M de 
Box= 3,081, p= 0,383).

Una vez probados los su-
puestos, se procedió a realizar 
el segundo ANOVA mixto. Se 
estableció el rendimiento aca-
démico como factor intragru-
pal y los grupos de cuasi-con-
t rol y cuasi-exper imental 
como factor intergrupal. Los 
resultados obtenidos indican 
que los grupos cuasi-control y 
cuasi-experimental dif ieren 

significativamente en la segun-
da oleada (Grupo cuasi-control, 
M= 6,034; DE= 0,048; Grupo 
cuasi-experimental, M= 6,209; 
DE= 0,029; p<0,001, [IC 95% 
−0,250, −0,098]), pero no en la 
primera oleada (Grupo cuasi-
control, M= 5,832; DE= 0,030; 
Grupo cuasi-experimental, M= 
5,847; DE= 0,036; p= 0,754, 
[IC 95% −0,107, 0,078]). En 

otras palabras, el rendimiento 
académico del grupo cuasi-
control y del grupo cuasi-expe-
rimental no presentaban dife-
rencias estadísticamente signi-
ficativas antes de la interven-
ción sobre autoafirmación. Sin 
embargo, posterior a la inter-
vención, se observó que el gru-
po cuasi-experimental presentó 
calificaciones más altas que el 

grupo cuasi-control. En cuanto 
al efecto de interacción, este 
fue estadísticamente significa-
tivo (F(1)= 8,650, p<0,001) y 
de magnitud pequeña (η²= 
0,028) señalando que la dife-
rencia entre el grupo cuasi-ex-
perimental y el grupo cuasi-
control no es la misma entre la 
primera y segunda oleada 
(Figura 2).

Figura 2. Efecto de la intervención sobre autoafirmación en el rendimiento académico (la calificación en Chile 
va desde 1 a 7). Fuente: Ministerio de Educación, 2018.

Figura 1. Efecto de la intervención sobre autoafirmación en la calidad de vida relacionada a la salud.
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Como análisis adicional se 
hizo un cálculo de potencia 
estadística post hoc realizado 
en G*Power (Faul et al., 2007) 
para el ANOVA mixto utili-
zando el rendimiento académi-
co como variable independien-
te. Este análisis indica que, 
con nuestro tamaño de mues-
tra (n=305), tamaño del efecto 
observado (η²= 0,028), correla-
ción entre medidas repetidas 
(r= 0,208) y probabilidad de 
error asumido (α= 0,05), este 
segundo ANOVA mixto alcan-
za una potencia estadística 
aceptable (β-1= 0,99).

Discusión

El propósito del presente 
estudio fue analizar los efec-
tos de las intervenciones auto-
afirmativas sobre la calidad de 
vida relacionada con la salud 
y el rendimiento académico en 
una muestra de estudiantes 
chilenos (Urzúa, 2010; Molina 
et al., 2014). Los hallazgos del 
presente estudio revelaron que 
aquellas diferencias basales 
existentes entre el grupo cua-
si-experimental y cuasi-control 
en cuanto a las puntuaciones 
de calidad de vida relacionada 
con la salud previas a la inter-
vención, dejaron de ser signi-
ficativas posterior a la misma, 
observándose cambios princi-
palmente en los estudiantes 
que conformaron el grupo 
cuasi-experimental, quienes 
pese a registrar puntuaciones 
basales más bajas, alcanzaron 
niveles similares en distintos 
indicadores post-intervención. 

En estudios anteriores se ha 
observado que las intervencio-
nes autoafirmativas ayudan a 
mejorar variables relacionadas 
con el bienestar psicológico 
tales como la autoestima e 
imagen corporal (Armitage, 
2012; Rosas et al., 2017), fa-
voreciendo comportamientos y 
afectos prosociales (Thomaes 
et al., 2012). Por otro lado, las 
intervenciones autoafirmativas 
también han promovido la 
disminución de agresiones, 
una mayor apertura y mejor 
disposición frente a opiniones 
o críticas (Gu et al., 2019), 

favorables niveles de confian-
za y empatía hacia otros, ade-
más de un mayor desprendi-
miento de la percepción de 
injusticia (Stone et al., 2011). 
Además, se han identificado 
múlt iples efectos posit ivos 
sobre el autoconcepto 
(Wakslak y Trope, 2009), va-
loración personal (Critcher y 
Dunning, 2015), autocompa-
sión (Gregory et al., 2017) y 
bienestar consigo mismo 
(Sherman et al., 2000).

En relación con los efectos 
de las intervenciones autoafir-
mativas sobre el rendimiento 
académico, los hallazgos del 
presente estudio ofrece evi-
dencia sobre diferencias signi-
ficativas entre el grupo cuasi-
experimental y cuasi-control 
respecto a los rangos prome-
dios anuales post-intervención, 
observándose una tendencia al 
alza en ambos grupos, sin em-
bargo, un alza mayor o califi-
caciones más altas en aquellos 
estudiantes que conformaron 
el grupo cuasi-experimental. 

Esto coincide y refuerza los 
hallazgos de múltiples autores 
que han dado cuenta de la 
efectividad de las intervencio-
nes autoafirmativas en el ren-
dimiento académico de distin-
tos grupos. Los estudios semi-
nales de Cohen y sus colabo-
radores (Cohen et al., 2006; 
2009), encontraron que la in-
tervención autoafirmativa im-
pactó con una diferencia signi-
f icativa la brecha en rendi-
miento existente entre estu-
diantes pertenecientes a mino-
rías étnicas bajo amenaza y un 
grupo de cuasi-control. Esto 
se ha visto afirmado por tra-
bajos que han encontrado que 
la intervención autoafirmativa 
beneficia de manera importan-
te el rendimiento académico 
de este t ipo de grupos 
(Sherman et al., 2013).

Hallazgos similares se han 
obtenido en investigaciones 
que han indagado el efecto de 
la intervención autoafirmativa 
en estudiantes pertenecientes 
a minorías residentes en paí-
ses de Europa (Lokhande y 
Müller, 2019). Del mismo 
modo, en ot ro estudio 

conducido por Bowen et al. 
(2013), se encontró una efecti-
vidad general estadísticamente 
alta de la intervención autoa-
firmativa sobre el rendimiento 
académico en grupos sin dis-
tinción de minorías. En gene-
ral los resultados en cuanto a 
efectividad aquí discutidos 
son coincidentes con lo en-
contrado por la revisión me-
taanalít ica de Wu et al. 
(2021), la cual constató un 
necesidad efecto positivo de 
las intervenciones autoafirma-
t ivas sobre el rendimiento 
académico con un tamaño del 
efecto de mediano a grande.

El presente estudio ofrece 
una valiosa contribución al 
campo de las intervenciones de 
autoafirmación al enfocarse en 
contextos escolares latinoame-
ricanos, particularmente en el 
contexto chileno. Esta elección 
agrega una perspectiva regio-
nal fundamental a la literatura 
existente, que mayormente ha 
abordado contextos de países 
angloparlantes o europeos. La 
diversidad de factores socio-
culturales presentes en 
Latinoamérica puede inf luir 
significativamente en la efecti-
vidad de estas intervenciones, 
lo que subraya la importancia 
de nuestra investigación. 
Además, al haberse realizado 
en escuelas públicas, nuestro 
estudio proporciona una pers-
pectiva valiosa sobre la viabi-
lidad y efectividad de las in-
tervenciones de autoafirmación 
en entornos con recursos limi-
tados y desafíos adicionales. 
Esta consideración es crucial 
para abordar la necesidad de 
intervenciones inclusivas y 
accesibles para todos los estu-
diantes, independientemente de 
su situación socioeconómica.

Es importante reconocer que 
la efectividad de las interven-
ciones de autoafirmación pue-
de verse inf luenciada por el 
diseño y la implementación 
específicos en cada contexto. 
Por lo tanto, nuestro estudio 
no solo contribuye con eviden-
cia empírica sobre la efectivi-
dad de estas intervenciones en 
el contexto chileno, sino que 
también proporciona una base 

sólida para futuras investiga-
ciones que puedan explorar 
intervenciones más detalladas 
y específ icas en diferentes 
entornos educativos en la re-
gión latinoamericana.

En cuanto a las limitacio-
nes del presente estudio, es 
posible señalar que al tratarse 
de un diseño cuasi-exper i-
mental lo recomendable es 
comprender los hallazgos con 
cierta reserva en cuanto a la 
causalidad. Sin embargo, un 
estudio con este diseño tiene 
la ventaja de hacer viables 
investigaciones en cuyo cam-
po de trabajo existen grupos 
previamente establecidos, 
como en los contextos educa-
tivos, donde los estudiantes 
estarán organizados en nive-
les y cursos. 

A futuro, se sugiere conti-
nuar investigando no sólo los 
efectos de las intervenciones 
autoafirmativas, sino también 
aquellas variables moderadoras 
que pueden influir en la direc-
ción, tamaño y duración de su 
impacto en estudiantes de pri-
maria y secundaria a través de 
diseños experimentales, cuyos 
grupos presenten inicialmente 
condiciones similares.

Conclusión

El presente estudio resalta 
el potencial de las interven-
ciones autoaf irmativas para 
mejorar diversos indicadores 
de calidad de vida relacionada 
con la salud y el rendimiento 
en entornos educativos, espe-
cialmente en momentos de 
crisis sanitaria. No obstante, 
es esencial interpretar los re-
sultados con cautela. Aunque 
nuestros hallazgos sugieren la 
relevancia de estas estrategias 
en el contexto educativo chi-
leno, se requieren investiga-
ciones adicionales y más rigu-
rosas para evaluar adecuada-
mente su efectividad y viabi-
lidad en dicho contexto. Por 
lo tanto, estos hallazgos mar-
can un paso inicial importante 
en la investigación de posibles 
intervenciones que podrían 
ofrecer recomendaciones prác-
t icas para mejorar la 
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experiencia educativa de los 
estudiantes en Chile.
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