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1. Resumen. 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de la campaña psicoeducativa “¡Cuida tu salud 

mental!”, con su primera versión el año 2021 e impulsada por Fundación PsiConecta en 

conjunto con la Escuela de Psicología UC y el Instituto Milenio para la Investigación en 

Depresión y Personalidad (MIDAP), todo esto con el apoyo de Metro de Santiago. En esta 

instancia de propuso entregar elementos de ayuda al desarrollo de la salud mental, 

considerando además el contexto de la pandemia del COVID – 19 y las consecuencias en la 

salud mental. Dicha campaña comprendió cuatro temáticas en salud mental: Depresión, 

Inteligencia emocional, Prevención del suicidio y Manejo del estrés, las cuales se 

concentraron en clips de videos de corta duración que fueron difundidos en dependencias de 

las estaciones de Metro y Redes Sociales.  

 

En el año 2022 se pretendió continuar la misma campaña, aportando nuevas 

temáticas, tomando aspectos de la versión anterior tales como el diseño (con algunos 

cambios), la estrategia psicoeducativa y la estrategia de entrega de la información. En esta 

ocasión, las temáticas a abordar comprenden un aspecto distinto al de la campaña anterior 

(Salud Mental), referida principalmente a las Relaciones Interpersonales, en específico se 

abordaron: Relaciones de pareja, Relaciones padres-hijos/as, Convivencia escolar y 

Relaciones Interpersonales en el contexto laboral, siendo esta última el tema principal de este 

trabajo. Uno de las diferencias con la versión anterior, se refiere a una mayor difusión en 

Redes Sociales (Instagram, LinkedIn, Twitter) y la creación de una página web exclusiva de 

la campaña, la cual cuenta con dos videos de aproximadamente 120 segundos sobre cada 

tema acompañado de un material escrito que complementa la información y de líneas de 

ayuda para acceder a información adicional y apoyo en caso de ser necesario. Para el material 

expuesto en las dependencias de las estaciones de Metro, se exhiben dos clips de 30 y 10 

segundos en las pantallas de Masiva, en donde se invita a la gente a visitar la página web. 

 

En particular este trabajo, se propone aportar elementos concretos y de fácil 

entendimiento que permita el desarrollo de relaciones interpersonales saludables dentro del 

contexto laboral, destinados tanto para el cumplimiento de buenas prácticas laborales entre 
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los mismos trabajadores, como también el buen contacto entre trabajadores y jefes, 

entendiendo que el empleado también puede aportar buena prácticas en las relaciones con 

sus jefaturas. Las relaciones interpersonales que se desarrollan en el trabajo cumplen un rol 

fundamental para los trabajadores (Ahumada et al., 2021), y el tratar de mantenerlas sanas, 

permite no solo un buen desempeño laboral, sino que beneficios para la salud mental de los 

trabajadores (Gamero, 2022; Palma et al., 2020). Esta idea se intenta expresar en las dos 

cápsulas audiovisuales sobre esta temática que se encuentran en la página web de la campaña 

https://cuidatusaludmental.cl. En el primer video se entregan sugerencias para mantener 

relaciones interpersonales sanas entre compañeros de trabajo, mientras que en el segundo 

clip, se muestran consejos para tener una buen relación laboral con la jefatura, potenciando 

la capacidad de los trabajadores de ser artífices de su propio proceso de creación y 

facilitadores de relaciones laborales sanas. 

 

Es así como esta campaña intenta ser un aporte más a las necesidades de salud mental 

que está exigiendo la población en la actualidad, y tratar de generar en las personas una 

instancia de apoyo en donde se logre entregar recursos para mejorar la calidad de vida. 
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2. Introducción. 

 

La problemática que dio espacio a este trabajo se adscribe a la importancia que tiene 

el trabajo para el ser humano. Se estima que cerca de la mitad de la población mundial está 

constituida por trabajadores (MINSAL, 2022) y una gran parte del día se destina a la 

realización de actividades dentro del contexto laboral. Mantener un clima organizacional 

sano, ayuda no solo a la productividad, sino que también a una salud mental que fomenta y 

permite una sensación de logro personal en los trabajadores (Arias et al., 2018). 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022), se estima que a nivel 

mundial, el 15 % de los adultos en edad laboral viven con un trastorno mental y el coste 

económico de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo fue del 4%, llegando 

incluso hasta el 6,0% del Producto Interno Bruto (PIB) en algunos países. De acuerdo al 

MINSAL (2022), el 8% de la población trabajadora está expuesta a riesgos laborales. En 

Chile, se calcula que los trabajadores ocupados alcanzan a 6,5 millones (44% de la 

población). La tasa de denuncias de accidentes laborales sobre el total de trabajadores 

protegidos es del orden del 8% anual, con un número de días perdidos promedio de 21 para 

accidentes del trabajo. Con relación a las enfermedades profesionales, en años previos a la 

pandemia, la calificación de enfermedad profesional iba en descenso desde 2011 (27%) a 

2019 (15%). Los principales diagnósticos corresponden a enfermedades de salud mental, 

musculoesqueléticas y audiológicas (MINSAL, 2022).  

 

A inicios de 2022, se llevó a cabo una estrategia sanitaria que intenta dar respuesta a 

esta realidad, además de otros ámbitos de la salud en el contexto Chileno. La “Estrategia 

Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030” plantea como objetivo para el año 

2030 “disminuir la exposición de la población trabajadora a condiciones y organización del 

trabajo desfavorables que generan daños a la salud, afectando su seguridad y bienestar” (p. 

26, MINSAL, 2022). Aquí se indica que el Estado de Chile es quien debe velar por el cuidado 

y protección de la salud mental de los trabajadores y en el caso de este trabajo, el manejo y 

fomento de relaciones interpersonales sanas en el contexto laboral es fundamental para las 

intenciones que se impone el Estado. 
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Por otro lado, existen diversas investigaciones que estudiaron las consecuencias 

negativas en la salud mental producto del confinamiento derivado de la pandemia de COVID 

– 19. Desde un inicio de la pandemia se evidenció un aumento significativo de trastornos 

emocionales y estrés en la población general (Alvarado et al., 2021; Roy et al., 2020; Rubin 

y Wesseley, 2020; Tian et al., 2020; citados en López, 2021), lo que ha generado trastornos 

en la manera de cómo las personas se estaban relacionando, tendiendo a presentar fallas en 

la vuelta a las actividades presenciales (Sandín et al, 2020). Por último, en una investigación 

llevada a cabo por la PUC y la ASCH (2022), arrojó como resultado que las personas 

ocupadas presentan una prevalencia de: trastornos de ánimo (22%), síntomas de depresión 

(15%), ansiedad (25%) e insomnio (11%), lo cual es inferior a la que se observa entre las 

personas inactivas, pero el porcentaje se mantiene alto.  

 

En este sentido, surge con gran interés el impacto que las relaciones interpersonales 

dentro del contexto laboral ejercen sobre los trabajadores, en su desempeño, en su 

productividad, pero sobre todo en la calidad de su salud mental. Dentro del contexto laboral, 

las emociones son un factor decisivo en aspectos como la satisfacción laboral, el 

funcionamiento grupal, el liderazgo, la salud ocupacional, entre otros. Por otro lado, es 

importante resaltar que las emociones “desempeñan una función social, por tanto, su 

regulación y expresión impactarán de diversas maneras en el ámbito laboral” (p 18. Rivera 

et al., 2018). Según Szostek (2020), se han observado diferencias en la calidad de las 

relaciones interpersonales en el trabajo cuando se compara el sector privado con el sector 

público. En este sentido, aparecen diversas variables tales como condiciones de trabajo en 

cada sector. 

 

Un buen ambiente en el trabajo, producto de sanas relaciones interpersonales, 

permiten también mejorar salud mental de los trabajadores, incluso reportando efectos en 

áreas de su intimidad familiar y personal (Cao et al., 2021, Idow, 2016, ). Por el contrario, 

un mal manejo de las relaciones interpersonales dentro del contexto laboral podría llevar al 

desarrollo de acciones tales como: difusión de rumores, comentarios desagradables para 

hacer sentir mal al otro, entre otras. Todo esto puede generar ambientes desgastantes e 
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interacciones desgastadoras emocionalmente, generando costos psicológicos negativos para 

los empleados (Leiter et al, 2011). 

 

Por todo lo anteriormente descrito, la evidencia indica que, además de ser un deber 

del Estado el resguardar el cuidado físico y psicológico de los trabajadores, es importante 

que se aborden las problemáticas a nivel de relaciones entre quienes componen los equipos 

de trabajo, que puedan surgir en el contexto laboral, puesto que son fundamentales para el 

desarrollo personal, laboral y psicológico de las personas cuando se encuentran en este 

contexto. Es así como este proyecto adquiere relevancia, puesto que su intención es aportar 

a mejorar los aspectos concernientes a las relaciones laborales. 
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3. Antecedentes Teóricos y Empíricos. 

 

Antecedentes Teóricos y Empíricos Específicos. 

3.1. Relaciones Interpersonales en el contexto laboral. 

 

Cada aspecto de la actividad humana se basa en las relaciones interpersonales. El 

trabajo empuja a que estas vinculaciones se abarquen en sus más extensos ámbitos (Szostek, 

2019; Jehn et al., 2014) Las relaciones interpersonales, se definen como “las vinculaciones y 

relaciones directas que se van conformando en la vida real, entre los individuos que piensan 

y sienten” (Portugal, 2000, p. 91, en Arias et al., 2018). Para Szostek (2019) agrega que es 

“la evaluación subjetiva (sentimientos) de cada persona sobre el grado en que estas relaciones 

cumplen con las expectativas en cuanto a sus resultados. Esta cualidad es el resultado de 

muchas condiciones personales y contextuales” (p. 5). De acuerdo a algunos autores (Yañez 

et al. 2010; Ramírez, 2019), las relaciones interpersonales se han considerado como un factor 

importante que influye en la satisfacción laboral, es decir, el estado emocional positivo que 

surge de la evaluación de la experiencia laboral de una persona. Según Arias et al. (2018), el 

bienestar de los empleados, la autonomía, la participación, la comunicación y el apoyo, se 

consideran como dimensiones del clima organizacional y además están directamente 

relacionados con las relaciones interpersonales que se dan en el trabajo. Un aspecto 

importante en el ambiente laboral se relaciona con los recursos físicos y de gestión con los 

que cuente el lugar de trabajo, puesto que contribuyen a la disminución de probabilidad de 

que se desarrollen ambientes nocivos (Leiter et al. 2011). 

 

Las relaciones interpersonales sanas son la base de sensaciones de bienestar y 

satisfacción, que sustentan la consideración hacia otro y el respeto mutuo, disminuye la 

probabilidad de que aparezcan comportamientos hostiles y conductas poco éticas por parte 

de jefes, compañeros de trabajo o subordinados, conocido como mobbing (Da Silva, 2019). 

Una de las características de las relaciones interpersonales que se dan en el contexto laboral 

es que confluyen diferentes aspectos, tanto elementos personales de los trabajadores, como 

características del entorno (Arias et al., 2018; Shkoler et al., 2019). Cuando no existen 

condiciones estructurales y de apoyo efectivos, el impacto de las condiciones de salud mental 
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sin apoyo, pueden afectar de manera significativa la confianza en sí mismo, el goce en el 

trabajo, la propia capacidad de trabajar, puede llegar a fomentar el ausentismo laboral e 

incluso la capacidad de obtener un trabajo (OIT, 2022).  

 

3.2. Relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo. 

 

Existen diversos elementos que se ven influenciados en las relaciones interpersonales 

entre compañeros de trabajo (Szostek, 2020; Cao et al., 2021) y la posibilidad de determinar 

ciertos elementos como determinantes únicos en una sana relación interpersonal en el trabajo, 

es difícil de establecer puesto que pueden incluso generar un efecto paradojal y generar 

conflictos en la dinámica relacional en el trabajo (Szostek, 2019). Por su parte, Ramírez 

(2019), en una intervención realizada a una empresa, logró identificar tres factores que 

afectan las relaciones interpersonales en el trabajo: Habilidades de comunicación, las cuales 

se entienden principalmente como elemento primordial, puesto que entrega la posibilidad de 

transmitir las ideas de forma clara a otro. Se deben considerar tanto el interés en comunicar, 

la confianza que se expresa en el proceso comunicativo y saber superar adecuadamente las 

barrearas de la comunicación (Ramírez, 2019). También se produce una secuencia de 

interacciones entre los participantes que involucra un grado de reciprocidad, donde el 

comportamiento de uno, tiene efecto directo en el comportamiento del otro (McCauley, 2012) 

Szostek agrega que la dimensión interpersonal implica un mezcla de las siguientes formas de 

intercambio: verbal, paraverbal, no verbal y físico. El autoconocimiento se considera como 

un estado de conciencia de sí mismo, que permite el desarrollo de la conciencia con la que 

las personas se enfrentan a la realidad. El autoconocimiento, a través de procesos de 

reflexión, permite hacer consciente aquellos elementos que están imbricados en el conflicto 

o situación en particular y posteriormente la posibilidad de evaluar cómo afrontar el conflicto 

(Ramírez, 2019). Reconocimiento y control de emociones. “el reconocer la emoción es 

importante, pero es fundamental aceptar la emoción que surge, ya que eso, permitirá a la 

persona trabajar en ella. Las relaciones interpersonales positivas en los ámbitos laborales se 

pueden lograr si la interacción entre ambas partes es cordial y existe una buena 

comunicación” (p. 71). La posibilidad de reconocer las emociones facilita la posibilidad de 
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controlarlas y afrontar de mejor manera situaciones que se vayan presentando en el día a día 

(Ramírez, 2019).  

 

Al momento de abordar la relación en el trabajo, se desprenden dos componentes que 

se complementan entre sí, el relacionado con la tarea misma y con el componente 

interpersonal (LePine et al, 2012, citado en Szostek, 2019) en donde el primero tiene como 

principal fin el desempeño con relación a la ejecución de la tarea y por otro lado, el 

componente interpersonal que se aplica a las relaciones personales que hay entre los 

empleados. El conocimiento mutuo es un factor importante para profundizar en la relación y 

exista una percepción de cercanía, de sociedad, incluso de amistad (Jehn, 2014).  

 

Por último, cuando se fomentan relaciones interpersonales sanas, promueve el 

desarrollo de relaciones de “alta calidad” (Heaphy, 2009), que son, entre otras cosas, 

relaciones personales, íntimas, vitales, frecuentemente interactivas y abundantes en una 

variedad de emociones (principalmente positivas). Estas se basan en “la comunicación 

abierta, la reciprocidad, la confianza, el respeto y la cooperación, aportan energía positiva y 

las partes se ayudan mutuamente” (p. 6, Szostek, 2019). 

 

3.3. Relaciones interpersonales entre trabajadores y jefes. 

 

Se ha demostrado que la motivación al trabajo ya no se circunscribe necesariamente 

a un intercambio clásico de trabajo por dinero, la remuneración económica. La explicación 

trabajo-salario, se ha vuelto más compleja en el entendimiento de los motivos por los cuales 

las personas trabajan, incluso, se han encontrado estudios donde los salarios más altos no son 

indicadores únicos de un trabajador más feliz (Easterlin et al, 2010; Beja, 2018), lo que puede 

implicar que la recompensa económica que es entregada por parte de un empleador, no sería 

necesariamente suficiente para una percepción positiva de la salud mental de un trabajador 

(Beja, 2018).  

 

Una de las teorías que más permiten entregar elementos que faciliten una 

comunicación más fluida entre trabajadores y empleados o jefes (entre otras explicaciones) 
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es la Teoría de la Autodeterminación. Esta teoría se entiende como un marco general que 

logra explicar la motivación humana en diferentes contextos de la vida, incluyendo el trabajo. 

Se considera particularmente relevante en el contexto laboral, puesto que su enfoque más 

universal se puede aplicar en esta área (Gagné & Deci, 2005 ; Gagné & Forest, 2009). Para 

esta teoría (Degenais, 2014) existen un continuo de Autodeterminación que va a estar 

definido por motivaciones que van desde influencias más externas a determinantes más 

internos y también por necesidades psicológicas que activan al trabajador a desarrollar 

habilidades que le permiten lograr cubrir dichas necesidades en función de la motivación en 

la que se encuentre. “Una necesidad psicológica se define como un componente esencial que, 

cuando se satisface, conduce al bienestar, la autorrealización, la adaptación y el 

funcionamiento óptimo” (p. 269). 

 

Degenais et al. (2014) logra complementar la teoría con lo expuesto por estudios que 

logran identificar los elementos que ayudan determinar necesidades humanas que logran 

alcanzar importancia para las personas (Sheldo et al., 2001; Karim, 2017), en donde describe 

la autonomía y la define como el “anhelo de experimentar la propiedad de los 

comportamientos y actuar de acuerdo con nuestros valores” (p. 269). Aquí contexto de apoyo 

a la autonomía “involucra que el supervisor comprenda y reconozca la perspectiva del 

subordinado, proporcione información significativa de manera no manipuladora, ofrezca 

oportunidades de elección y fomente la autoiniciación”  (p. 269). Por otro lado, la 

competencia, que se refiere a la tendencia de querer lograr resultados deseados al esforzarse 

y tener éxito en las intenciones de negociaciones en distintos ámbitos. Aquí los supervisores 

pueden promover este aspecto, por ejemplo, aprovechando las fortalezas de los empleados 

cuando se asignan varias tareas, incluyendo refuerzos positivos a través de comentarios que 

entreguen solidez a su autoconcepto. Por último, identifica la necesidad de tener relaciones 

mutuamente satisfactorias en donde la confianza sea sustento del vínculo. En este punto, el 

fortalecimiento del vínculo trabajador – jefe tiene que ir en sincronía entre ambos (Degenais, 

2014).  
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Antecedentes Teóricos y Empíricos Generales. 

 
3.4. Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. 

 

Las acciones de Promoción de la salud y la Prevención de enfermedades incluyen 

iniciativas para mantener o aumentar el nivel de bienestar y reducir los factores de riesgo 

asociados a distintas enfermedades (Moreno et al., 2015). La intervención en campañas 

dentro del contexto de salud se asocia principalmente a estos dos conceptos, los cuales se 

identifican como piedra angular en el sistema de Atención Primaria de Salud (APS) 

(Ministerio de Salud [MINSAL], 2022). La Promoción se enfoca en reforzar los 

determinantes positivos de la salud y transformar los negativos (Góngora, 2014). 

Específicamente “consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma” (Organización Mundial de Salud [OMS], 

1986, p. 1). A la vez que se considera como una práctica en donde se empodera a las personas, 

a partir de la consideración promoción y reforzamiento de comportamientos positivos, 

“teniendo en cuenta las relaciones causales recíprocas que incluyen factores 

comportamentales, sociales, económicos y ambientales” (OMS, 2019, p. 1). Mientras que la 

Prevención se define como un conjunto de estrategias que no solo evitan que aparezca la 

enfermedad, sino que se aboca a la identificación y posterior reducción de factores de riesgo, 

así como la detención de su avance, al mismo tiempo que fomenta la atenuación de las 

consecuencias una vez adquirida la enfermedad (Vignolo et al., 2011). 

 

Desde un principio, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se 

consideraron como un cambio de paradigma del modelo biomédico, el cual se centraba en la 

enfermedad, para pasar a una visión orientada a evitar la enfermedad y promover la salud 

(Julio et al., 2011). Sin embargo, hasta ahora ha sido difícil lograr un cambio significativo 

que logre desligar estas intervenciones de las concepciones biomédicas (Cova et al., 2019). 

No obstante, se han hecho intentos por ampliar el espacio de acción. Estos conceptos no 

pueden ser reducidos solo al contexto de salud, puesto que deben considerarse dentro de una 

relación de un sistema mayor (Bermudez et al., 2016).  
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3.5. Psicoeducación. 

  

En primer lugar, resulta evidente por su nombre, que la psicoeducación es una 

combinación de técnicas educacionales y terapéuticas (Lukens & MacFarlane, 2004) que 

busca promover el cambio para un mayor bienestar en un individuo, grupo o población. 

Sarkhel y colaboradores (2020) indican que combina elementos de la terapia cognitivo-

conductual, la terapia de grupo y la educación. En general, las diversas definiciones de 

psicoeducación coinciden principalmente en tres puntos: (1) la entrega de información a un 

receptor sobre una problemática abarcable desde la psicología, (2) apoyo a quienes aqueja, 

(3) “promoción de su autonomía, empoderamiento y reintegración social” (Godoy, et al., 

2020). Para los efectos del presente trabajo, se consideró que una adecuada definición de 

psicoeducación es aquella provista por Godoy et al. (2020): “la psicoeducación (...) busca 

abordar situaciones cotidianas en la vida de las personas, que se vuelven complejas por el 

desconocimiento (...) Se conceptualiza este modelo como una herramienta de cambio, (...) 

para garantizar autonomía y mejorar la calidad de vida” (p.170), dado que se ajusta bien a 

los objetivos del proyecto propuesto.  

  

Ahora, a modo de contextualizar el uso de las intervenciones psicoeducativas, la 

literatura señala que en un comienzo esta estrategia comenzó a emplearse en los contextos 

hospitalarios de institucionalización con aquellos pacientes -y sus familias- que padecían 

trastornos psiquiátricos graves, en su mayoría Esquizofrenia (Sarkhel, et al., 2020). Anderson 

y colaboradores (1980) habrían utilizado el término por primera vez para “describir 

intervenciones que educaran a aquellos con graves problemas de salud mental sobre varios 

aspectos de la enfermedad, incluyendo el tratamiento” (citado en Magill, et al., 2014, p. 5), 

dado que la evidencia concluyó que el hecho de que los pacientes comprendieran lo que les 

ocurría, era de por sí terapéutico (Gold & McClung, 2006). Es importante mencionar que la 

mayor parte de la evidencia en intervenciones psicoeducativas se centra en los settings 

terapéuticos (Lyman, et al., 2014).  
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3.6. Principios, Objetivos y Efectos de la Psicoeducación. 

  

En un metaanálisis llevado a cabo por Magill y colaboradores (2021), los autores 

establecieron diversos principios que resultan fundamentales al momento de desarrollar una 

estrategia de psicoeducación; entre los cuales se encuentra el empoderamiento de los 

destinatarios de la información, para que se conviertan en actores centrales en la resolución 

de la problemática a intervenir. Asimismo, esta información debe ser de la mejor calidad 

posible, y comprensible para el receptor, a partir de que ésta sea breve, interactiva y adaptada 

a las necesidades de éste. También es relevante considerar que se deben utilizar técnicas de 

facilitación y enseñanza, y que el emisor debe ser un experto carismático y centrado en el 

cliente. Finalmente, también es un elemento importante que ésta se plantee objetivos (Magill, 

et al., 2021). Respecto a esto último, es posible establecer que el principal objetivo de la 

psicoeducación es “(...) justificar o promover una acción, y como resultado, el conocimiento 

no es un fin en sí mismo, sino que un mecanismo supuesto para el cambio” (Magill, et al., 

2021). Ahora bien, dependiendo de los receptores de la psicoeducación, es que surgen 

objetivos más específicos. Por su parte, los objetivos para pacientes se centran en su 

empoderamiento, promoción de herramientas de autocuidado y prevención de recaídas 

(Sarkhel, et al., 2020; Godoy, et al., 2020). Por otro lado, para las familias de estos pacientes, 

los objetivos de la psicoeducación también se dirigen a un empoderamiento del sistema 

familiar y la promoción de herramientas que promuevan un funcionamiento familiar más 

adaptativo (Sarkhel, et al., 2020). Asimismo, las intervenciones psicoeducativas que tienen 

como público objetivo una población más macro, en general se han propuesto aumentar la 

aceptación de las patologías mentales y reducir el estigma (Zaretsky, 2003; Godoy, et al., 

2020). Los objetivos particulares de intervenciones a este nivel dependen de la campaña en 

específico que se promueva.  

  

Finalmente, sobre los efectos de la psicoeducación, se considera que es una estrategia 

de intervención efectiva que permitiría llevar a cabo los objetivos del presente proyecto, dado 

que las intervenciones psicoeducativas son costo-efectivas en la medida en que se realiza una 

difusión de información de manera efectiva, puesto que los costos son bajos en comparación 
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a otras estrategias de intervención y “(...) una adecuada incorporación de los conceptos 

aprendidos podría implicar una disminución de los gastos asociados al cuidado” (Godoy, et 

al., 2020, p. 172). 

 

3.7. Campañas Masivas en Salud Mental y Difusión en Redes Sociales 

 

En las últimas décadas se han llevado a cabo campañas psicoeducativas dirigidas a 

modificar las actitudes hacia las personas con trastornos mentales, pues se reconoce que la 

prevalencia del estigma social, desinformación, y escasa alfabetización en salud mental crean 

barreras y desincentivos (López et al., 2008). Estas campañas pretenden aumentar la 

resiliencia a los problemas de salud mental desde diversas aristas, usando estrategias de 

comunicación masivas junto con estrategias de desarrollo comunitario (Anwar-McHenry et 

al., 2012). De esta manera, las campañas de psicoeducación en salud mental tienen como 

objetivo mejorar la alfabetización del público (Pawluk & Zolezzi, 2017; Ríos-Hernández, 

2009). Por alfabetización en salud mental (ASM) entendemos el “conocimiento y creencias 

sobre los trastornos mentales que ayudan a su reconocimiento, manejo o prevención” (Jorm 

et al., 1997, p. 182). Así, una campaña de ASM debe enseñarle a la población sobre temas de 

salud mental, concientizando sobre actitudes en torno al estigma y entregando estrategias que 

faciliten la búsqueda de ayuda, usando situaciones de la vida cotidiana, y utilizando 

estructuras institucionales ya existentes (Kutcher et al., 2016; Pawluk & Zolezzi, 2017; Ríos-

Hernández, 2009; Torres-Cubeiro, 2016). Asimismo, las campañas que promueven la 

discusión activa, presentación de casos reales y consejos personales, con intervenciones bien 

definidas, tienden a tener mayor alcance en la población (López et al. 2008; Restrepo-Escobar 

& Sepúlveda-Cardona, 2021; Saha et al., 2019). 

 

Las redes sociales (RRSS) son parte de la cotidianeidad de muchas personas y su uso 

en la población general ha ido en aumento (Statista Research Department, 2022). Este uso ha 

crecido debido a la pandemia, ya que este fenómeno conllevó un aislamiento y separación 

física que se pudo suplir en cierto grado gracias a la cercanía virtual (Lilitsa et al., 2020). Con 

el aumento de la popularidad de las RRSS, también aumenta su capacidad como plataforma 

para educar, promover, investigar, ofrecer servicios y productos, entre otras (Bardus et al., 
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2019). Siguiendo esta línea, existen muchas oportunidades para los psicólogos de poder 

utilizarlas para investigar y ofrecer sus servicios. De hecho, se ha observado que muchos 

profesionales han aprovechado las plataformas a tal nivel, que se ha considerado incluir el 

desarrollo en RRSS en las mallas curriculares de psicología (Campbell et al., 2016). Para los 

efectos del presente trabajo, lo esencial reside en la observación de la capacidad de utilizar 

las RRSS como plataforma psicoeducativa. De hecho, se ha observado un aumento de 

campañas de salud mental en RRSS desde 2012 y un aparente efecto positivo de la mayoría 

(Booth, et al., 2018). 

 

Considerando lo anterior, las RRSS son un medio de comunicación que permite a las 

personas participar activamente en el proceso de interacción, constituyéndose como una 

fuente poderosa de influencia social con la capacidad de ayudar a las personas a formar 

opiniones y modificar actitudes y creencias (Sampogna et al., 2017). En consecuencia, en los 

últimos años, un uso más desarrollado de las RRSS para mejorar la salud mental ha sido a 

través de la sensibilización y la divulgación (Saha et al., 2019). Si bien el acceso a ellas es 

más limitado en personas mayores, menos educadas y con ingresos más bajos (Jorm, 2012), 

en la actualidad gran parte de la población tiene Internet y está presente en las RRSS; por lo 

que esta plataforma tiene la capacidad de llegar a grandes comunidades de manera rápida, 

económica y con poco esfuerzo (Saha et al., 2019). Así, las intervenciones de Internet tienen 

el potencial de reducir las desigualdades en salud (Jorm, 2012). 

 

Las campañas de ASM en varios países han demostrado resultados significativos en 

la mejora del conocimiento sobre salud mental (Pawluk & Zolezzi, 2017). A nivel 

internacional, la campaña social “In One Voice”, se propuso el objetivo de que la gente 

apoyara a sus seres queridos con problemas de salud mental eliminando estigma, generando 

concientización y motivándolos a buscar ayuda. El análisis de esta campaña demostró que se 

lograron gran parte de sus objetivos, pero no eliminó totalmente el estigma social hacia las 

personas con trastornos mentales ni en el distanciamiento social hacia ellos (Livingston et 

al., 2013). Asimismo, campañas de marketing social como “Time to Change” y “Bell Let’s 

Talk” que emplearon activamente las RRSS se asociaron a actitudes más positivas hacia las 

personas con enfermedades mentales y que las RRSS representaron una forma importante de 
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comunicar y difundir información sobre las campañas (Sampogna et al., 2017), siendo estas 

plataformas prometedoras para cambiar los comportamientos de los usuarios junto con ser 

efectivas para motivar a los usuarios a tomar acciones pequeñas y concretas (Jorm, 2012) en 

pos de su bienestar psicológico. Finalmente, es relevante destacar los resultados obtenidos 

por la campaña “Transformando Vidas” de Canadá debido al uso del transporte público como 

espacio de difusión, que pretendían educar sobre los desafíos asociados a enfermedades 

mentales, acabar con el estigma y mejorar el acceso a la información y los servicios 

disponibles; usando historias personales de experiencias locales con adicciones y 

enfermedades mentales (Cheng et al., 2016).  

  

Por otro lado, también es de gran interés observar cómo funciona la psicoeducación 

en páginas web; ya que gran parte del producto del presente trabajo también será expuesto 

por este medio. Soto y Franco (2014) hicieron un estudio sobre PsicoED, una página web 

para psicoeducar sobre la esquizofrenia, que tenía como público objetivo a las personas 

diagnosticadas, sus familiares e incluso sus comunidades. Ellos observaron que esta página 

se mostró como más cómoda que la psicoeducación tradicional (en una sesión con un 

psicólogo o psiquiatra), siendo, al menos, igual de efectiva y mostrándose accesible a una 

mayor población.  

 

A nivel nacional, no se tiene mayor información sobre los efectos de las campañas 

ASM, a excepción de aquellas relacionadas con el consumo problemático de sustancias, las 

cuales se han caracterizado por reproducir una visión reduccionista y prohibicionista sobre 

el tema que impide a la población comprender el fenómeno como realidad social (Sola-

Morales & Quiroz, 2019). Sin embargo, en el último tiempo han aparecido campañas masivas 

que ocupan las RRSS activamente para la difusión de información, fomentando la interacción 

con las personas presentes en Instagram, Facebook y Twitter a través del uso de hashtags: 

#QuéTantoSabes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que a través de la 

entrega de información, recomendaciones y consejos prácticos pretende lograr que los 

jóvenes puedan vivir su sexualidad plena y saludablemente (OPS, 2021); 

#InfluenciaLoBueno del Gobierno de Chile (GOB) que pretende fomentar el buen trato en 

RRSS, generando conciencia sobre las repercusiones que genera el ciberacoso y entregando 



 22 

información para enfrentar y evitar dicho fenómeno enseñando sobre prevención, atención y 

denuncia (GOB, 2021); #CuarentenaPositiva del Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) la cual incentiva conductas 

saludables usando consejos concretos y prácticos para mejorar la convivencia dentro de las 

familias (SENDA, s.f.); y #Conversemos de la Universidad de Chile (UCH) que busca 

difundir la importancia de cuidar la salud mental, generando espacios para compartir las 

experiencias en pandemia y dando recomendaciones para cuidar la salud mental modificando 

conductas cotidianas (UCH, s.f.). 

 

Durante el año 2021, se llevó a cabo como Trabajo de Grado para optar al grado 

académico de Magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC), una intervención psicoeducativa en respuesta a la problemática en salud mental 

acaecida durante la pandemia de COVID-19, centrándose en usuarios del transporte público 

en la ciudad de Santiago de Chile. El objetivo de este proyecto fue la implementación de una 

campaña de psicoeducación masiva y de fácil acceso centrada en cuatro temáticas 

particulares –depresión, inteligencia emocional, prevención del suicidio y manejo del estrés– 

(Álvarez, 2021). Para su realización, se contó con la colaboración de diversas instituciones: 

PsiConecta, MIDAP, la PUC y Metro de Santiago. El producto final consistió en varios clips 

de videos promocionales que se expusieron en dependencias del Metro de Santiago y una 

página exclusiva para esta campaña (psiconecta.cl). Entre la información difundida en la 

campaña, se entregaron datos de instituciones a las cuales acudir en caso de ser necesario; lo 

que no sólo sirvió como una intervención psicoeducativa, sino también como una estrategia 

enmarcada en la promoción y prevención de salud mental. 

 

De esta intervención, se lograron recabar datos asociados a la campaña del propio 

sitio web, que logró un total de 33.240 visitas, con un 81,9% de usuarios nuevos. 

Considerando las estimaciones de Google, las mujeres fueron el público que más accedió a 

la información a través de este medio con un 78,2%, de los segmentos 45-54 años (26,14%) 

y 55-64 años (19,42%). El medio por el cual accedieron a la campaña, arrojó un 93,25% de 

usuarios que lo hicieron a través de un dispositivo móvil. Desde el punto de vista del origen 

de los usuarios, el 85.9% llegó a la página a través de tráfico directo (marcando la URL o el 
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código QR o por campaña pagada), seguido por el tráfico desde búsqueda orgánica (7,3%) y 

redes sociales sin pago (3,1%). Con respecto al contenido visitado, las páginas más visitadas 

fueron “Manejo de las emociones”, seguido de “Manejo del Estrés” y “Suicidio”. Sobre la 

revisión de material psicoeducativo en video, Youtube reportó un total de 5,051 

visualizaciones de los distintos videos de la campaña. Por último, el tiempo promedio de 

visualización fue de 1:18 minutos, completando un total de aproximadamente 111 horas de 

visualización para el canal. Los videos mostraron un buen engagement, con un 70% de 

usuarios en promedio viendo el video hasta el final. 
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4. Objetivos. 

 

4.1. Objetivo General.  

 

• Promover buenas prácticas para relaciones interpersonales positivas dentro del 

contexto laboral a través de una campaña psicoeducativa. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

• Diseñar una campaña psicoeducativa respecto de relaciones interpersonales 

saludables. 

 

• Entregar herramientas para incentivar buenas relaciones interpersonales entre 

compañeros y compañeras de trabajo. 

 

• Entregar herramientas para incentivar buenas relaciones interpersonales entre 

trabajadores y sus jefes. 
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5. Metodología. 

 

5.1. Campaña Psicoeducativa ¡Cuida tu salud mental! 2021.  

 

Tal como se mencionó previamente, el presente proyecto se enmarca como una 

continuación de la campaña de intervención psicoeducativa ¡Cuida tu Salud Mental!, 

realizada durante el año 2021. Ésta inició con una búsqueda bibliográfica en diversas 

plataformas académicas, utilizando palabras clave asociadas a las temáticas abordadas en la 

campaña anterior, que fueron depresión, inteligencia emocional, suicidio y manejo del estrés. 

Se utilizaron criterios de selección que cumplieran con estándares de calidad, tales como la 

actualidad y relevancia de la información. Asimismo, se llevaron a cabo diversas reuniones 

entre las instituciones involucradas y el equipo de postulantes al grado de Magíster. En 

paralelo, se gestionó el financiamiento para la ejecución de la iniciativa. Una vez conseguido 

este financiamiento, se llevó a cabo la ejecución del producto; que consistió en dos clips de 

vídeos de diez segundos para Massiva y 30 segundos para MetroTV, los cuales se exponían 

en los espacios de Metro con “carácter meramente promocional y el contenido 

psicoeducativo de cada tema, quedaría en su totalidad alojado en una página web dedicada 

exclusivamente a la campaña” (p. xxii, Álvarez, 2021), con un lenguaje y formato simple, 

que permitiera la comprensión de todo público. Una vez acordadas las condiciones y 

características de la implementación de este producto, se procedió a la toma de decisiones en 

cuanto a los aspectos creativos de éste. Se definió, entre otras cosas, elementos como la paleta 

de colores a utilizar y el personaje símbolo de la campaña, que devino en un animal: la 

suricata. Asimismo, se elaboraron los guiones de los clips promocionales y los escritos 

psicoeducativos de cada temática, los cuales fueron revisados por Metro de Santiago, 

investigadores de MIDAP y docentes de la Escuela de Psicología de la PUC. También se 

llevó a cabo una difusión de la campaña a través de redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram). 

 

El presente trabajo constituye una continuación de la campaña psicoeducativa recién 

presentada, por lo que hay diversos aspectos en común entre las versiones 2021 y 2022; uno 

de ellos siendo la metodología, que fue en gran parte inspirada por los informes de los 
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postulantes al Grado de Magíster 2021 (Álvarez, 2021), como también aspectos referidos al 

diseño de la campaña y la forma en la que se pretende difundir la información. Ahora bien, 

uno de los aspectos que cambió refiere a los temas escogidos para la campaña de este año, 

que se enmarcan en las relaciones interpersonales. Durante el mes de mayo se realizó una 

reunión con representantes de Metro de Santiago para evaluar la campaña 2021, teniendo 

como resultado una evaluación positiva, que promovió la idea de continuar realizando 

intervenciones en temáticas de salud mental como gran paraguas para abordar nuevas 

temáticas. Éstas fueron expuestas en dicha reunión, detallando que también se desarrollan en 

el contexto de un Trabajo de Grado para optar al título de Magíster.  

 

5.2. Revisión Bibliográfica 

  

En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica a través de diversos 

buscadores académicos, tales como EBSCO host, ProQuest, y Google Scholar. En el caso de 

la temática específica de este proyecto, referido a las relaciones interpersonales en el contexto 

laboral, la búsqueda de información se realizó utilizando palabras clave tales como: 

“relaciones interpersonales en el trabajo”, “relaciones interpersonales”, “relaciones 

interpersonales en el contexto laboral”, “relaciones interpersonales pandemia”, tanto en 

español como en inglés para abarcar mayor cantidad de información. Para la construcción 

del marco teórico general donde se abordó la  psicoeducación, se utilizaron palabras claves 

como “Psicoeducación”,  “Campañas de Psicoeducación”, “Campañas Masivas en Salud 

Mental”, “Redes Sociales”, “Redes Sociales y Salud Mental”, “Prevención y Promoción en 

Salud Mental”. Los criterios de selección de la literatura fueron los siguientes: (1) la 

actualidad de la información, (2) relevancia de la información y (3) pertinencia de la 

información. Como resultado: (1) en general no se utilizaron fuentes bibliográficas con más 

de 10 años desde su publicación; exceptuando literatura y autores clásicos de la temática o la 

falta de evidencia más actualizada, (2) la información se consideró relevante en la medida en 

que provenía de fuentes oficiales encontradas en Google tales como el MINSAL, la OMS, la 

OIT, entre otras; como también revistas dedicadas a la temática de salud mental y (3) la 

información se consideró pertinente en cuanto se ajustaba al contexto chileno, a la población 

objetivo, personas mayores de edad que se encuentran ejerciendo como trabajador y se asoció 
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a la identificación de factores que afectan este tópico y a cómo facilitar y resolver dificultades 

y a campañas de salud mental difundidas en espacios tales como los de transporte y RRSS.  

 

5.3. Instituciones Asociadas. 

  

En el desarrollo del presente proyecto, tienen una participación relevante cuatro 

instituciones orientadas al trabajo académico, investigación y difusión de información en el 

campo de la psicología. 

  

En primer lugar, la Fundación PsiConecta es una organización que tiene por objetivo 

difundir contenidos e iniciativas para promover la salud mental, que se encuentra asociada 

con diversas instituciones académicas; tales como el Colegio Médico, La Sociedad Chilena 

de Psicología Clínica, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro 

de Estudios en Primera Infancia, Instituto MIDAP y el Núcleo Milenio IMHAY. Esta 

fundación y sus profesionales impulsaron la campaña ¡Cuida tu Salud Mental! del año 

pasado, detallada en el primer apartado de metodología; y ahora gestan la segunda versión 

del presente proyecto, proponiendo la idea de realizar una intervención psicoeducativa en 

espacios de transporte público y RRSS, referente a diversas temáticas relevantes sobre salud 

mental en la sociedad actual. La Fundación ha realizado diversos aportes en el desarrollo y 

diseño del proyecto, desde la coordinación del equipo de tesistas del Magíster en Psicología 

Clínica de la EPUC a cargo de la profesora Paula Errázuriz Arellano (Ph. D); la coordinación 

del financiamiento del proyecto y otras instituciones asociadas; y el almacenamiento y 

difusión del material psicoeducativo construido en sus plataformas digitales (psiconecta.cl).  

  

En segundo lugar, el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y 

Personalidad (MIDAP) también ha sido una institución importante en la participación del 

proyecto. A partir de las gestiones de la institución PsiConecta, está siendo posible coordinar 

con MIDAP las postulaciones a fondos concursables para la investigación y desarrollo de 

proyectos orientados a la prevención de la depresión. Respecto del presente trabajo, se ha 

coordinado con MIDAP la gestión de fondos que permitirían financiar este proyecto y 

actualmente se está a la espera de éste. Asimismo, los académicos e investigadores de 
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MIDAP revisarán el material psicoeducativo propuesto, y también lo difundirán en sus 

plataformas y RRSS. Así también, académicos e investigadores de MIDAP, aportaron en la 

revisión del material y los libretos de los videos en su proceso de elaboración.  

  

En tercer lugar, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) también ha sido 

un agente colaborador importante. Por un lado, se espera que preste su apoyo desde el área 

de comunicaciones, a partir de la difusión de la campaña a través de las RRSS de la 

Universidad, tal como lo hizo con la versión anterior de esta campaña; como también desde 

los académicos de la Escuela de Psicología (EPUC). Es relevante señalar que esta iniciativa 

se enmarca en el contexto del Proyecto de Grado para optar al título de Magíster en Psicología 

Clínica. Dado lo anterior, los estudiantes miembros del equipo de trabajo han contado con el 

apoyo y supervisión constante de los profesores de la Escuela.  

  

Finalmente, es importante mencionar que la empresa Metro de Santiago, que es el 

principal medio de transporte de la ciudad de Santiago de Chile, también se ha hecho presente 

en el desarrollo del trabajo a través de la supervisión del desarrollo del producto, la 

realización de sugerencias y la facilitación de sus medios publicitarios y RRSS para la 

difusión de la campaña psicoeducativa.  

 

5.4. Gestión de la Campaña. 

  

La construcción de la presente campaña durante el año 2022 retomó los lineamientos 

de la campaña del 2021. Se revisaron las acciones realizadas, el público objetivo alcanzado 

y se analizaron los aspectos que funcionaron –y que por lo tanto se planean mantener– como 

también los aspectos a mejorar o cambiar. Así en abril de 2022, se volvieron a contactar los 

actores que participaron de la campaña anterior para contar nuevamente con su apoyo; y se 

decidió conservar diversos aspectos referidos al diseño de ésta, tales como, el tipo de 

animación utilizado y la figura de la suricata, que funciona como símbolo de la campaña. 

Respecto a lo anterior, ya se contaba con que Metro de Santiago difundiría la información en 

forma de vídeos cortos en las pantallas de las estaciones de metro con un código QR, que 

permiten ir a la página web creada por PsiConecta, en la que se encuentra la versión larga de 
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los vídeos y el material psicoeducativo más detallado. Gracias a aquello, en la primera 

reunión con el director ejecutivo de PsiConecta, Sebastián Opazo, se pudo llegar a la 

conclusión de que para la campaña de este año, además de estos vídeos cortos (de 10 y 30 

segundos respectivamente), se abogaría por posicionar algunos afiches en estaciones de 

Metro, sin embargo, esta última idea no logró prosperar por temas de presupuesto. Asimismo 

se decidió que para la elaboración de la campaña de 2022, la presencia en RRSS fuera mayor; 

para lo cual se planeó destinar parte importante del presupuesto en aquello dado que el 

análisis de la campaña 2021 dio cuenta de que la mayoría de las personas que revisaron la 

página web –en la cual se encuentra la información más detallada– venían de la redes 

sociales; por lo que se espera que una mayor presencia en éstas aumente el tráfico hacia el 

sitio web. 

 

Por otro lado, las temáticas electas para este año refirieron a las Relaciones 

Interpersonales, debido a que los dos años anteriores fueron de confinamiento por causa de 

la pandemia de COVID-19; lo que tuvo un impacto en las interacciones sociales (Carrion & 

Ferreira, 2021). Asimismo, se consideró una temática relevante no solo por la contingencia, 

sino también por la abundante evidencia que da cuenta del impacto que tienen las relaciones 

interpersonales en la salud mental en la población; entendiendo que este trabajo se enmarca 

en una estrategia de promoción y prevención en salud mental.  

 

5.5. Elaboración del Producto.  

  

Como ya se mencionó, el producto del presente Trabajo de Grado se enmarca en una 

campaña de psicoeducación a escala masiva que sigue los lineamientos de la campaña ¡Cuida 

tu Salud Mental! realizada durante el año pasado, con diferentes temáticas referidas a la salud 

mental.  

 

En una primera fase, se realizaron reuniones semanales entre la profesora guía y el 

equipo de tesistas, las cuales duraron todo el proceso de la campaña, y la recolección de 

literatura  se mantuvo constante durante todo el proceso del trabajo. Se llevaron a cabo 
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análisis constantes respecto del contenido del producto y de las características del mismo, lo 

que permitió afinar detalles que eran necesarios analizar.  

  

El siguiente paso correspondiente a la elaboración del producto refirió al desarrollo 

de la propuesta de campaña, la cual fue revisada por los diferentes actores involucrados en 

este proyecto. Así, además de la supervisión y revisión continua de la profesora guía de la 

EPUC, la propuesta de campaña también fue revisada por miembros de PsiConecta, MIDAP 

y Metro de Santiago. Luego de aquello, se realizaron las correcciones pertinentes para su 

última aprobación por las diferentes instituciones involucradas. Una vez que se aprobó la 

propuesta de campaña, MIDAP entregó ayuda para postular a fondos concursables. 

  

Una vez conseguidos los fondos para financiar la campaña, se continuó con la 

elaboración del producto propiamente tal; Se llevaron a cabo los guiones de los vídeos que 

se mostraron en las campañas de Metro de Santiago y en la página web de PsiConecta, 

siempre realizando las correcciones pertinentes y necesarias a medida que se avanzaba en el 

producto. Luego de aquello, dichos guiones pasaron por un proceso de revisión y corrección 

por MIDAP y profesionales del área de comunicaciones de Metro de Santiago, para ser 

finalmente entregados para su difusión. Con relación a la revisión, el tesista contó con el 

apoyo de compañeros de trabajo (incluyendo jefatura), quienes revisaron los guiones, 

tratando de aportar de acuerdo a la experiencia personal sobre las sugerencias de la 

orientación de los tips que se entregaban. En este aspecto, la condición de trabajador del 

tesista ayudó favorablemente a ampliar la visión de lo que se indicaba en los guiones, puesto 

que también abarca elementos empíricos dentro de la cotidianidad laboral. Posterior a la 

aprobación de los guiones, estos fueron enviados a un equipo de animación encargado de 

hacer los videos con la supervisión del director ejecutivo de PsiConecta. Como se señaló 

anteriormente, hubo aspectos del diseño de los vídeos que se mantuvieron; tales como la 

paleta de colores (que es de tonos pasteles), el tipo de animación y la figura de la suricata 

como símbolo de la campaña. Es relevante mencionar que el equipo de postulantes al 

Magíster 2021 optó por una paleta de 4 colores pasteles, dado que la idea era que cada color 

representara uno de los temas presentes en la campaña (Álvarez, 2021), en cambio este año 

se optó por incluir mayor diversidad en el fondo de las animaciones, incluyendo ambientes 
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más asociados a cada temática. Asimismo, la elección de una figura símbolo se pensó a modo 

de “tener un personaje que representara la identidad de la campaña, apelando a la 

preocupación por la propia salud mental y la de otros” (p. xxv), y la razón de que fuera una 

suricata radicó en “la pose de alerta que colocan al vigilar sus hogares, y la importancia que 

tiene para ellos la vida en comunidad y el cuidado mutuo” (p. xxv). Ahora bien, para el equipo 

de postulantes al Magíster 2022, la suricata se mantuvo como símbolo para darle 

continuación a la campaña, y además porque tiene rasgos universales que no distinguen por 

etnia o género; lo que permitió una mayor identificación de la población con el personaje, 

dado que el objetivo del proyecto es que la mayor cantidad de personas se vea compelida a 

revisar el material psicoeducativo.  

 

En conjunto con lo anterior, se realizaron reuniones con el encargado del diseño, 

Sebastián Opazo, quien apoyó en la confección del producto y la coordinación con el estudio 

de animación, el cual se mantuvo desde la versión pasada. La coordinación se realizó desde 

el primer bosquejo de la animación de los videos promocionales, en base a los guiones. En 

conjunto con el profesional, se lograron generar cuatro demos que fueron presentados al 

equipo de PsiConecta y MIDAP. 

 

Con este material, se coordinaron revisiones con los equipos de MIDAP, Escuela de 

Psicología de la UC y Metro, quienes revisaron y entregaron sugerencias a las propuestas que 

de clips de la campaña, los cuales fueron enviados a la locutora contratada, quien hizo entrega 

de las piezas definitivas al cabo de un par de semanas. Estos audios fueron revisados y 

trabajados por los miembros del equipo, revisándolos y dando el visado para enviados al 

estudio de animación para su inclusión en el montaje de los vídeos psicoeducativos. 

 

La última fase de elaboración del producto correspondió a la creación de infografías 

para las RRSS, que se optó que fueran algunas escenas de los videos creados por el equipo 

de animación, junto con una pequeña frase que invita a revisar el material psicoeducativo en 

la página web de la campaña. 
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5.6. Evaluación campaña anterior. 

 

La campaña anterior contó con una evaluación de diferentes métricas, las cuales 

fueron evaluadas en abril de 2022. La evaluación se hizo en la página web en que estaban 

incrustadas, la cual correspondía a psiconecta.cl. Las métricas correspondieron a la cantidad 

de visitas a la página, el tipo de personas que visita el sitio web (especificado por edad y 

género), los medios por los cuales se accedieron a la campaña (dispositivos móviles, 

computadores, entre otros) y el origen de los usuarios que revisó la página web (marcando la 

URL, por código QR, por campaña pagada, por búsqueda orgánica y/o por redes sociales sin 

pago).  

 

Los resultados consisten en que el sitio web alcanzó un total de 33.240 visitas, con un 

81,9% de usuarios nuevos. En estimaciones de Google, el público se centró principalmente 

en Mujeres (78,2%), de los segmentos 45-54 años (26,14%) y 55-64 años (19,42%). En el 

mismo análisis, el 93,25% de los usuarios accedieron a la campaña a través de un dispositivo 

móvil, iOS. 

 

Desde el punto de vista del origen de los usuarios, el 85.9% llegó a la página a través 

de tráfico directo (marcando la URL o el código QR o por campaña pagada), seguido por el 

tráfico desde búsqueda orgánica (7,3%) y redes sociales sin pago (3,1%).  

 

Sobre la revisión de material psicoeducativo en video, la analítica de Youtube reporta 

un total de 5,051 visualizaciones de los distintos videos de la campaña. El tiempo promedio 

de visualización es de 1:18, completando un total de aproximadamente 111 horas de 

visualización para el canal. Los videos mostraron un buen engagement, con un 70% de 

usuarios en promedio viendo el video hasta el final. 

 

Con relación a lo anterior, en esta oportunidad, se dio más énfasis en las Redes 

Sociales, tales como Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter, donde la idea también es 

abordar mayor expansión geográfica de la campaña.  
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6. Producto. 

 

El producto del presente trabajo de grado corresponde al diseño, creación e 

implementación de cápsulas de material audiovisual de material psicoeducativo de la 

segunda versión de la campaña ¡Cuida tu salud mental! La campaña fue publicada el 24 de 

octubre de 2022 en estaciones de Metro de Santiago a partir de videos promocionales de 10 

y 30 segundos, y por RRSS (Instagram, Twitter y LinkedIn), invitando a las personas a visitar 

la página web en donde se encuentran los videos más extensos y explicativos respecto de las 

temáticas relaciones interpersonales descritas anteriormente. Este es una diferencia de la 

campaña anterior, puesto que este año se cuenta con una página exclusiva y que tendrá el 

material del año anterior, como el de este año. La página corresponde al sitio web 

https://cuidatusaludmental.cl. 
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Tal como se indicó previamente, el personaje de la suricata se mantuvo, haciendo cambios 

en la paleta de colores y en los fondos de las animaciones.  

 

Las temáticas abordadas el año pasado también se mantienen en la misma dirección. 
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6.1. Video de 10 segundos.  

 

Se compone de un video en formato horizontal, de duración de 10 segundos, el cual será 

exhibido en las dependencias de Metro de Santiago. Es una invitación a acceder al sitio web, 

haciendo énfasis en los actuales temas abordados.  

 

Screenshots (Tabla 1). 

 

1 

 

2 

 
3 
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Guion (Tabla 2). 

 

¿Has tenido problemas en tus 

relaciones con otras personas? 

 
 

Grupo de cuatro suricatas tratan de armar un puzle, pero 

la pieza de una de ellas no calza (es de otro color y 

forma). 

Para mejorar tus relaciones, conoce 

nuestros videos gratuitos en 

cuidatusaludmental.cl 
 

Suricata viendo video en su teléfono (yendo a presionar 

símbolo de círculo con triángulo en pantalla). Se le 

prende una ampolleta sobre la cabeza. 

Texto: www.cuidatusaludmental.cl 

 

Logos de PsiConecta, MIDAP, UC y Metro 

Texto: www.cuidatusaludmental.cl 
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6.2. Video de 30 segundos. 

 

Clip promocional de 30 segundos, en formato horizontal, el cual será exhibido en las la 

página https://cuidatusaludmental.cl. El video cuenta con un guion y hace una introducción 

más específica de cada temática de este año.   

 

Screenshots (Tabla 3). 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

 

6 
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Guion video 30 segundos.  

 

Todo el guion fue redactado y narrado en lenguaje simple (no técnico), para mejor 

comprensión del público objetivo y abarcar la mayor cantidad de personas. En este clip se 

hace una invitación a revisar la página https://cuidatusaludmental.cl. 

 

Guion (Tabla 4). 

 

Durante todo el video Código QR 

¿Has tenido problemas de 

pareja? 
 

2 suricatas en la sábana frente a frente. Una suricata tratando de 

hablarle a otra suricata (con globito de hablar sobre la cabeza). 

La otra de brazos cruzados evitando la mirada. (Importante que 

ambas se vean neutras en cuanto al género). 

¿Es desafiante la relación 

con tus hijos o hijas? 
 

Suricata adulta agobiada (con manos en la cabeza) mirando a 

una suricata pequeña haciendo pataleta en el suelo (patalea y 

mueve brazos). De fondo un stand que sugiere supermercado. 

La suricata adulta tiene un globo de pensamiento arriba de su 

cabeza con un emoji de mamadera, uno de frío y otro de 

abrazo, todo dentro de signos de interrogación. Suricata 

pequeña con globo de pensamiento arriba de su cabeza con un 

emoji de mamadera.  

¿Te cuesta relacionarte con 

personas en tu trabajo? 
 

Dos suricatas pintando de distinto color el mismo lugar sin 

notar lo que hace el otro. (dos suricatas se acercan pintando de 

colores distintos la misma muralla. Al encontrarse se miran con 

cara de pregunta y molestia). 
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¿Quieres ayudar a tus hijos e 

hijas a pasarlo mejor en el 

colegio? 
 

Grupo de suricatas pequeñas jugando a saltar la cuerda en el 

patio del colegio de fondo. Una suricata triste y aislada en 

primer plano 

(que atrás en vez de los 3 niños sentados en la mesa, estén 

saltando la cuerda) 

Para mejorar tus relaciones, 

conoce nuestros videos 

gratuitos en 

cuidatusaludmental.cl 

Suricata viendo video en su teléfono (yendo a presionar 

símbolo de círculo con triángulo en pantalla). Se le prende una 

ampolleta sobre la cabeza. 

Texto: www.cuidatusaludmental.cl 

 

Texto: www.cuidatusaludmental.cl 

Logos de PsiConecta, MIDAP, UC y Metro 

 

 

6.3. Video psicoeducativo 1 ¿Te cuesta relacionarte con personas en tu trabajo? 

 

Descripción. Video enfocado en entregar sugerencias para facilitar relaciones 

interpersonales saludables con compañeros de trabajo en el contexto laboral.  

 

Guion video psicoeducativo 1.  

“¿Cómo mejorar las relaciones con mis compañeros en el trabajo? 

 

Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, por lo que las relaciones con nuestros 

compañeros de trabajo son fundamentales para nuestra salud mental y felicidad. Para tener  

buenas relaciones con tus pares, ten en cuenta lo siguiente: 
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Confianza: Trata de encontrar qué tienes en común con tus compañeros de trabajo. Confía en 

que tus compañeros podrán hacer bien su trabajo, salvo que te demuestren lo contrario. 

Cuando un compañero se equivoque, trata de darle otra oportunidad. 

 

Cooperación: Promueve la equidad y colaboración dentro de tu equipo para que cada uno 

aporte lo mejor de sí. 

 

Actitud positiva: Frente a las dificultades, trata de tener una actitud positiva. Apóyate en tu 

equipo para resolver los problemas. 

 

Comunicación: Cuando hay un desacuerdo, comunica tu postura de forma respetuosa y sin 

descalificar a la otra persona. Trata de que el foco esté en solucionar el problema. 

 

Autoconocimiento: Conocer tus fortalezas y aspectos a mejorar ayuda a tener mejores 

relaciones con los otros. Busca instancias para conocerte mejor a ti mismo. 

 

Emociones: reconocer y aceptar las emociones que van surgiendo, nos permite manejarlas de 

mejor manera. Cuando te sientas sobrepasado por emociones negativas, tómate un momento 

para calmarte o hacer algo que disfrutas.” 
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Screenshots Video psicoeducativo 1 (Tabla 5). 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
 

 

6.4. Video psicoeducativo 2 ¿Cómo fomentar una buena relación con mi jefatura? 

 

Descripción. Video enfocado en entregar sugerencias para facilitar relaciones 

interpersonales saludables con los jefes, entregar elementos para tener buena comunicación 

con la jefatura y fomentar la autonomía.  

 

Guion video psicoeducativo 2.  

 

Es importante que nuestros jefes faciliten los espacios para que los trabajadores podamos 

comunicarnos con ellos, pero también debemos tener en cuenta algunas estrategias para 
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mejorar la relación con nuestra jefatura. Para tener buena relación con la jefatura, ten en 

cuenta lo siguiente: 

 

Autonomía y confianza: Cuando tengas alguna idea o necesidad, habla sobre esto con tu jefe, 

con la seguridad de que puedes hacerlo por ti mismo y que aportarás al equipo. 

Competencia: Intenta tener claridad sobre tus funciones y responsabilidades. Si no las tienes 

claras, consúltalas con tu jefe. 

Relación: Trata de mantener una relación de cordialidad con tu jefe y que la confianza sea la 

base del trato entre ambos. 

Proactividad: Realiza tus actividades sin la necesidad de que esté tu jefe indicando lo que 

tienes que hacer. 

En caso de que tengas alguna dificultad en las relaciones interpersonales en tu trabajo, 

considera lo siguiente: 

 

Consulta a tu jefatura o departamento de recursos humanos sobre tus deberes y derechos en 

tu trabajo. 

Comunica tus necesidades de forma respetuosa y clara. Si necesitas hablar con tu jefa, busca 

un lugar y momento adecuado para hacerlo. 

Averiguar el conducto regular a seguir, por ejemplo, hablar primero con tu jefatura directa o 

escribe un correo electrónico a la persona a cargo del área. 

Frente a situaciones de discriminación o acoso laboral, consulta en el área de recursos 

humanos de tu trabajo. 

 

  



 43 

Screenshots Video psicoeducativo 2 (Tabla 6). 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

 

6 
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7. Conclusiones y Discusión. 

 

La importancia de promover la salud y prevenir las enfermedades es una necesidad 

constante de una sociedad que se proyecta a tener una población sana. La salud mental ha 

sufrido enormes consecuencias negativas producto de diversos acontecimientos que pusieron 

en tensión las relaciones interpersonales que en la actualidad estamos viviendo de manera 

concreta. La campaña de este año se centró en las relaciones interpersonales, debido a las 

consecuencias experimentadas tanto a nivel interno vividos desde antes del año 2019, 

incluyendo las consecuencias que como país estamos viviendo en tiempos en que la pandemia 

del COVID 19 ya se está incorporando en la cotidianidad de las personas, pero con 

consecuencias graves en la salud mental y en cómo nos estamos relacionando (Alvarado et 

al., 2021; Roy et al., 2020; Rubin y Wesseley, 2020). 

 

Como se ha señalado durante todo este informe, la finalidad de este Trabajo de Grado 

para optar al Título de Magíster en Psicología Clínica, es la creación, diseño e 

implementación de una estrategia de campaña psicoeducativa a escala masiva de difusión 

tanto en Metro de Santiago, como las RRSS y como tal, una de sus finalidades es promover 

cambios en la población expuesta a este mismo material (Magill, et al. 2021). La intervención 

realizada el año pasado se centró en cuatro aspectos orientados a Salud Mental, los cuales 

fueron: Depresión, Prevención del suicidio, Inteligencia emocional y Manejo del estrés. En 

la versión de este año, se abordaron cuatro temáticas asociadas a las Relaciones 

Interpersonales, abordando las siguientes temáticas: Relaciones de pareja, Relaciones padres-

hijos/as, Convivencia escolar y Relaciones Interpersonales en el contexto laboral. El 

resultado fue un producto de campaña psicoeducativa masiva que constó  de dos videos 

breves de 30 y 10 segundos respectivamente, los cuales fueron difundidos en RRSS y 

expuestos en las pantallas de las estaciones de Metro de Santiago, presentando el proyecto 

en cuestión e invitando a visitar el sitio web (cuidatusaludmental.cl) para profundizar en cada 

uno de los temas de la campaña. En la página web se encuentran las cuatro temáticas de este 

año, más las cuatro temáticas del año pasado. 
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En el caso particular de este trabajo, se orientó a las Relaciones Interpersonales dentro 

del contexto laboral, la cual encuentra su intención en la importancia de este tipo de vínculo 

que se da entre trabajadores y jefaturas, en respuesta a dificultades que se dan en este 

escenario debido a la particularidad de su naturaleza, puesto que encontramos aquí una 

especie de obligatoriedad de establecer relaciones entre los participantes al mantener 

interacciones diarias entre compañeros de trabajo, trabajadores y empleados. Estas relaciones 

son una parte natural del entorno laboral y suelen ser agradables y creativas, pero en 

ocasiones, fuente de tensión y frustración (Nwinyokpugi, et al., 2019).  

 

Sobre la temática desarrollada en este trabajo (relaciones interpersonales dentro del 

contexto laboral), se estableció como objetivo general promover buenas prácticas en las 

relaciones interpersonales positivas dentro del contexto laboral a través de una campaña 

psicoeducativa masiva dirigida a personas que se encuentren trabajando. Desde el Estado se 

evidencia la dificultad en la intervención en políticas públicas para implementar y para 

abordar las necesidades actuales que conlleva el diario vivir entre los trabajadores y 

trabajadoras de manera más específica como el tema que se aborda en este trabajo. La 

dificultad para disponer de estrategias públicas que puedan abarcar estas instancias hace 

mucho más importante esta iniciativa, porque permite destinar recursos que no siempre están 

para el uso cotidiano de los y las trabajadores y trabajadoras. El desafío sigue siendo el 

aportar con acciones como esta campaña, para promover mejores relaciones, facilitar 

instancias para solucionar problemas, entregar sugerencias para abordar problemáticas con 

nuestros seres queridos y así permitir cambios (aunque sean pequeños) que ayuden a nuestra 

salud mental. Cuando se tiene un ambiente de trabajo seguro y saludable, genera beneficios 

considerables a la salud mental, y a su vez, una buena salud mental permite que los 

trabajadores puedan producir más. Por el contrario, cuando se cuenta con un entorno laboral 

insalubre, puede socavar la salud mental y así afectar la capacidad de trabajo (OIT, 2022). 

 

No se logró contar con los datos necesarios para poder realizar un análisis en base a 

las métricas (cantidad de visitas al sitio web, tipo de usuarios que accedieron al material 

(género y edad), el medio por el cual se accedió, y el origen de los usuarios que revisó la 

página según su tipo de acceso, tales como código QR, Metro, RRSS, búsqueda de la página, 
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etc., así como las métricas sobre el contenido de los vídeos, a partir de datos como los temas 

más visitados mediante la cantidad de visualizaciones de los vídeos, el tiempo promedio de 

aquellas visualizaciones y el engagement de los usuarios. Esto se debió a que el lanzamiento 

fue muy cercano a la entrega de este trabajo, por lo cual se espera que estos resultados puedan 

servir para la siguiente campaña que se espera se realice el próximo año y pueda entregar 

antecedentes que permitan nutrir mejor dicho trabajo. 

 

Por último, es necesario abocarse a las implicancias y limitaciones de este trabajo. En 

perspectiva, es necesario considerar que carece de un levantamiento de información desde la 

población objetivo, en donde se hubiera podido desprender un diagnóstico más acertado. Sin 

embargo, se realizó un trabajo exhaustivo por parte del equipo de tesistas en recopilar 

información que pudiera orientar el trabajo hacia temáticas que la literatura estaba 

entregando, que eran necesarias abordar en la actualidad. Junto con esto, otra limitación que 

se puede desprender, y que condicionó en muchos momentos la toma de decisiones de la 

estructura del producto, fue el aspecto financiero, puesto que este año no se logró aumentar 

los ingresos monetarios para diversificar la forma de entregar la información, sobre todo en 

dependencias de Metro, puesto que una idea importante era contar con afiches que incluyera 

en su gráfica un código QR y que las personas pudieran detenerse a escanearlo y poder 

acceder así a la información que estaba en la página web. Por el contrario, una de las 

implicancias de este trabajo fue el cuidado respecto de los tips que se dieron en todos los 

videos y el contar con un lenguaje sencillo y comprensible para todos, permitió abordar de 

forma más completa y general la comprensión por un grupo mayor de personas y de esta 

forma contar con uno de los objetivos transversales de estas campañas: la democratización 

de la información respecto de la Salud Mental a más personas, puesto que no siempre cuentan 

con información seria y veraz a la luz de las limitaciones que tiene el mundo académico y 

profesional, que no siempre está “traducido” a un lenguaje más universal. 

 

Por último, se visibiliza la inexistencia de información respecto del impacto de videos 

y la información escrita que se entregó en esta campaña. Para ello, cabe mencionar que de 

forma extraordinaria a los objetivos de esta campaña y de este Trabajo de Grado, se intentó 

llevar a cabo una investigación respecto de la percepción de las personas sobre los videos 
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resultantes de la campaña de este año. El proyecto ya pasó las etapas de confección del 

instrumento de evaluación, la metodología y también pasó por la evaluación del comité de 

Ética de la PUC, por lo que se espera, pueda servir de referencia para futuras campañas y la 

posibilidad de ir evaluando el producto resultante, con el fin de mantener una 

retroalimentación de los recursos que están siendo destinados para estos trabajos. 
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