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Se presenta la construcción y validación de la Escala de problemas sociales en población 
chilena. La escala fue elaborada considerando las principales problemáticas sociales a nivel 
nacional y comunal. Para su validación se usó metodología cuantitativa con diseño de 
carácter no experimental de corte transversal. Los participantes correspondieron a 456 habi-
tantes de la comuna de Valparaíso, Chile. Se usó muestreo no probabilístico por cuotas 
que reflejara la composición demográfica regional en términos de sexo y grupo de edad en 
la comuna. Se aplicó análisis factorial exploratorio empleando el software SPSS V24.0, y 
análisis factorial confirmatorio a través de R console y la interfaz Rcmdr. Se pudo establecer 
que la estructura factorial de la escala logra distinguir entre problemas nacionales y locales. 
Palabras clave: problemas sociales, medición, validación de escala, problemas nacionales y locales.

Construction and validation of the “Scale of social problems in Chile”
This article describes the construction and validation of the “Scale of Social Problems 
in Chile”. The scale was developed considering the main social issues at a national and 
municipal level. The instrument was validated using quantitative methodology, with a non-
experimental cross-sectional design. The participants were 456 residents of the Valparaíso 
municipality, Chile. Cases were selected using quota sampling to reflect the demographic 
composition of the region in terms of the sex and age groups found in the municipality. 
Exploratory factor analysis was conducted using the Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) V24.0, while confirmatory factor analysis was performed with R console and the 
Rcmdr interface. These analyses made it possible to establish that the factor structure of the 
scale differentiates national problems from local ones.
Keywords: social problems, measurement, scale validation, national problems, local problems.
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Construção e validação da “Escala de problemas sociais da população chilena”
É apresentada a construção e validação da “Escala de problemas sociais da população chi-
lena”. A escala foi elaborada considerando os principais problemas sociais a nível nacional e 
comunitário. Para sua validação, foi utilizada metodologia quantitativa com delineamento 
transversal não experimental. Os participantes corresponderam a 456 habitantes da comuna 
de Valparaíso, Chile. A amostragem por cota não probabilística foi usada para refletir a com-
posição demográfica regional em termos de sexo e faixa etária na comuna. A análise fatorial 
exploratória foi aplicada no software SPSS V24.0 e a análise fatorial confirmatória por meio 
do console R e da interface Rcmdr. Foi possível estabelecer que a estrutura fatorial da escala 
distingue entre problemas nacionais e locais.
Palavras-chave: problemas sociais, medição, validação de escala, problemas nacionais e locais.

Construction et validation de l’« Échelle des problèmes sociaux dans la population 
chilienne »
La construction et la validation de l’« Échelle des problèmes sociaux dans la population 
chilienne » est présentée. L’échelle a été préparée en tenant compte des principaux problèmes 
sociaux aux niveaux national et communal. Pour sa validation, une méthodologie quanti-
tative a été utilisée avec une conception transversale non expérimentale. Les participants 
correspondaient à 456 habitants de la commune de Valparaíso, au Chili. Un échantillon-
nage par quotas non probabilistes a été utilisé pour refléter la composition démographique 
régionale en termes de sexe et de groupe d’âge dans la commune. L’analyse factorielle explo-
ratoire a été appliquée à l’aide du logiciel SPSS V24.0 et l’analyse factorielle confirmatoire 
via la console R et l’interface Rcmdr. Il a été possible d’établir que la structure factorielle de 
l’échelle distingue les problèmes nationaux et locaux.
Mots-clés: problèmes sociaux, mesure, validation d’échelle, problèmes nationaux, pro-
blèmes locaux.
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En Chile, el 18 de octubre de 2019 se inicia el denominado “esta-
llido social”, caracterizado por masivas movilizaciones y un amplio 
malestar por parte de múltiples actores, quienes exigen cambios sustan-
ciales al modelo económico y social del país (Araujo, 2019). Aunque 
la causa inmediata fue el alza tarifaria del transporte público, las con-
centraciones populares pronto expusieron sus causas más profundas. 
Esto es, la existencia de diversos problemas sociales que afectan a la 
gran mayoría de la población, a saber: el alto costo de la vida, sistema 
de salud deficitario, bajas jubilaciones, rechazo generalizado de la clase 
política y descrédito institucional acumulado durante los últimos años, 
incluyendo a la Constitución Política de 1980 impuesta por Augusto 
Pinochet y reformada en posdictadura (Folchi, 2019). Así, las actuales 
demandas del pueblo chileno vienen a cuestionar los enclaves auto-
ritarios heredados de la dictadura cívico-militar (1973-1990) que se 
consideran como el origen de la mayor parte de los problemas sociales 
en el Chile actual (Mayol, 2019). 

En términos generales, un problema social puede ser definido 
como una condición con un carácter dañino o perjudicial para una 
parte de la población ante la cual existe una necesidad de solución y 
respuesta (Mooney et al.,2009; Fernández & Ayllón, 2013) tal como 
se demanda ahora por las movilizaciones chilenas desde octubre 2019. 
Aunque el problema afecte a un grupo reducido de personas, podría 
eventualmente, influir en la calidad de vida de toda la sociedad. 
Si bien los problemas sociales varían desde una zona a otra, existen 
ciertas características de una localidad que pueden ser compartidas con 
otros lugares.

La exploración de problemas sociales no solo es de utilidad para 
las Ciencias Sociales, sino que también para otras disciplinas y para el 
diseño de políticas públicas (Kornblum & Julian, 2009; Garretón et al., 
2010). Por ejemplo, los resultados del trabajo investigativo idealmente 
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deberían ser usados para entregar conocimiento a favor de una determi-
nada postura en el debate legislativo o para ser discutidos en distintos 
medios de comunicación (Kornblum & Julian, 2009).

En este contexto, la investigación respecto a los problemas sociales 
aborda la relación entre el conocimiento experto y el desarrollo de dis-
tintas políticas públicas, lo que resulta no solo en la entrega de datos, 
sino que también en el ejercicio político y académico de orientar, a 
través del conocimiento, las estrategias que se llevarán a cabo en una 
sociedad (Garretón et al., 2010). Contribuyendo de esta forma a la 
calidad de la democracia, al trabajo colectivo con las demandas sociales 
y a la discusión pública. No obstante, para el caso chileno, se ha criti-
cado la fusión de ideología neoliberal y social democracia en la noción 
de los llamados “technopols”, cientistas sociales, originalmente con 
orientación política de izquierda, que llegaron a altas posiciones polí-
ticas durante los 20 años del bloque social democrático que transformó 
las políticas de conocimiento en Chile y el acercamiento a problemas 
sociales a través de expertos (Joignant, 2011). 

Si bien hay mucha variedad metodológica en cómo se puede inves-
tigar un problema social a nivel político, las metodologías más comunes 
son los estudios demográficos, la observación de campo, los experi-
mentos sociales y la encuesta con análisis estadístico. Desde los estudios 
demográficos es posible entender cómo los problemas se distribuyen en 
la población y el número de personas afectadas por los mismos. En la 
observación de campo, se busca comprender los procesos que acom-
pañan un determinado problema social. En un diseño experimental, 
en cambio, se modifican ciertas variables para estudiar los efectos de 
manera controlada. Sin embargo, el uso de encuestas con análisis esta-
dístico corresponde a uno de los métodos de medición más utilizados 
en la investigación actual. De hecho, comúnmente se pueden observar 
en documentos oficiales o en medios de comunicación, las últimas tasas 
de desempleo, que servirán no solo para su análisis al interior de las 
universidades, sino que también como material para la organización de 
encuestas políticas, agencias gubernamentales y centros de investiga-
ción del mercado (Kornblum & Julian, 2009).
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Este artículo presenta la construcción y validación de una escala 
para la medición de problemas sociales locales y nacionales en Chile. 
En cuanto a la relevancia de este trabajo, se espera aportar con conoci-
miento al debate teórico respecto al estudio de los problemas sociales 
como constructo propiamente tal. Además, se pretende responder a la 
falta de instrumentos de medición de problemas sociales, validados en 
Chile, que pueda servir para ser replicado por otros investigadores y 
que nos ayuden a entender la gravedad e importancia atribuida por la 
sociedad a distintas problemáticas. Por último, se espera que los resul-
tados del estudio aporten a la construcción de las políticas públicas 
en Chile. 

A continuación, se presentan algunos antecedentes que permiten 
comprender nuestro interés de estudio. En primer lugar, se desarrolla el 
contexto histórico y social de Valparaíso, ciudad puerto de Chile decla-
rada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Luego se explora el 
concepto problema social y sus discusiones teóricas. Finalmente se da a 
conocer un apartado en el que se explicará la construcción y validación 
del instrumento de medición junto a los resultados, para finalizar con 
una discusión de los principales elementos revisados.

Marco contextual y acercamiento al concepto de problema social

Valparaíso es una ciudad Puerto del Océano Pacífico que creció 
sin planificación hacia el mar y hacia los cerros generando una urba-
nización desordenada (Sánchez & Jiménez, 2011) y una morfología 
caracterizada por dos zonas: el plano y los cerros. En la primera zona 
coexisten edificios neoclásicos, algunas construcciones de estilo colonial 
y recientes obras arquitectónicas. Las calles tienden a ser de un alcance 
estrecho y las carreteras y línea férrea se encuentran ubicadas en para-
lelo a la costa. En contraste, se encuentran los cuarenta y nueve cerros, 
cortados por quebradas y accesibles por angostos caminos en ascenso. 
Los cerros están completamente poblados con viviendas pequeñas y 
bajas de material ligero.
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Al tratarse de una ciudad Puerto, con una alta densidad pobla-
cional en el contexto chileno, se encuentra expuesta tanto a peligros 
naturales tales como terremotos1, tsunamis, inundaciones y desliza-
mientos de tierras, así como a peligros provocados por el ser humano, 
principalmente incendios. Estos últimos corresponden a las catástrofes 
más comunes en el área urbana de Valparaíso y se deben principal-
mente a la pobre mantención de los sistemas eléctricos y de gas, a la 
acumulación de basura en quebradas, a la falta de educación y vanda-
lismo y a la escasa planificación urbana. El riesgo aumenta con el clima 
ventoso, caminos estrechos y de difícil acceso que dificultan el ingreso 
de bomberos, viviendas de madera y material ligero y a veces la insufi-
ciente presión de agua en los grifos (Sánchez & Jiménez, 2011).

Las características físicas descritas anteriormente, hacen de 
la ciudad de Valparaíso, un lugar con distintas problemáticas. 
Sin embargo, es necesario también vincular este escenario con los 
diversos actores sociales. Así, debido al carácter histórico de los seres 
humanos es imposible separarnos del tejido social que nos rodea (Mills, 
1959). Para analizar los problemas sociales, es necesario entonces saber 
que su existencia se localiza precisamente en este entramado, el cual 
posee distintos niveles de análisis. Por esta razón, las definiciones y 
aproximaciones que complejizan su exploración abundan en la litera-
tura, pero a la vez, dependen de una base teórica y metodológica espe-
cífica (Fernández & Ayllón, 2013; Mooney et al., 2009). Una manera 
de mirar estas problemáticas sociales se relaciona con la multiplicidad 
de definiciones y aristas, a su traducción de la esfera social a la pública, 
y al debate respecto a la globalidad y/o localidad de estos. 

Mientras algunos autores han puesto énfasis en la base objetiva de 
los problemas (Ayllón & Yela, 2013), otros han entendido el carácter 
subjetivo de la definición como uno de los componentes primordiales, 
es decir, las personas deciden qué es lo que representa un problema 
para ellas (Lauer, 1976). Otros, complejizan aún más el carácter de 

1 Chile por su ubicación geográfica es uno de los países más propensos a terremotos en el 
mundo, el año 1960 fue afectado por el Terremoto de mayor intensidad que se haya identifi-
cado a la fecha.



467

Construcción y validación de la Escala de problemas sociales en población chilena / Faúndez et al.

la  definición y señalan que un problema social tiene contenido tanto 
objetivo como subjetivo (Mooney et al., 2009). En lo que sí concuerdan 
la mayoría de las definiciones, es que los problemas sociales afectan 
negativamente a un grupo de personas en un determinado contexto 
social y que, además, podrían llegar a ser resueltos a través de diversas 
acciones colectivas (Ayllón & Yela, 2013; Lauer, 1976; Kornblum & 
Julian, 2009).

Estas acciones generalmente involucran la investigación, la crea-
ción de políticas públicas, y la implementación de diversos programas 
de intervención que intentarán dar respuesta a estas temáticas (Korn-
blum & Julian, 2009; Mooney et al., 2009). Sin embargo, este ante-
cedente no puede ser explicado en ausencia de la discusión respecto a 
cuándo un problema social pasa a la esfera de lo público. Autores como 
Green (1975) lo plantean como parte esencial de su definición, es decir, 
un problema social es una preocupación pública en sí misma. Bossard 
(1938), por su parte, señala que la ‘situación objetiva’ se vuelve un pro-
blema social solo cuando la población logra dar cuenta de eso. Mills 
(1959) generará una distinción incluso más amplia, argumentando que 
un problema público se produce cuando un problema personal escapa 
los límites de la individualidad. Discusiones más recientes refieren que 
los problemas logran ser públicos cuando son incluidos en las agendas 
gubernamentales (Meny & Thoening, 1992; Pedroza, 2018) y se posi-
cionan dentro de una discusión general y contingente. Así, las estrate-
gias público-políticas emergen del diálogo entre lo social y lo público 
(Pedroza, 2018).

De manera similar, otros factores que añaden un nivel de comple-
jidad diferente al estudio de este concepto se vinculan a su interrela-
ción con otras problemáticas y a cómo establecer la gravedad que estos 
poseen para las personas. Por una parte, es posible entender que los 
problemas sociales no existen aislados de otras situaciones. Por ejemplo, 
la existencia de la pobreza no puede ser entendida en ausencia de otras 
condiciones, como la falta de un sistema educativo adecuado, la eli-
minación del racismo, el nivel de ingreso familiar (Parrillo, 2008), la 
desigualdad de género y la calidad de vida.



468

Revista de Psicología, Vol. 41(1), 2023, pp. 461-487 (e-ISSN 2223-3733)

Además, la presencia de problemas sociales se debe en gran medida 
a que un tercero podría recibir un beneficio lucrativo de ello—e.g. el 
sistema de pensiones (Mayol, 2019) y la falta de regulación de la ema-
nación de gases tóxicos al ambiente debido al gasto monetario para las 
industrias (Parrillo, 2008). Por otro lado, la complejidad o severidad 
de estos mismos aún no representa un consenso (Mooney et al., 2009; 
Parrillo 2008). Es decir, mientras que para algunas personas la falta de 
derechos reproductivos de la mujer puede ser un problema más grave 
y/o urgente de resolver, para otras personas, la delincuencia requiere 
mayor atención. Lo anterior, requiere debates respecto al lugar donde 
se desarrollan distintos problemas sociales y al posible alcance global 
de estos.

Los problemas sociales en un mundo global

Hoy en día la existencia de las problemáticas sociales escapa los 
márgenes territoriales y nacionales para convertirse en temáticas de 
relevancia internacional, permeándose constantemente con lo que 
sucede en otros territorios del mundo (Dematteis & Governa, 2005). 
Los esfuerzos para frenar los efectos del calentamiento global y favo-
recer el cuidado del medioambiente, los movimientos sociales femi-
nistas como ‘Me Too’ o la despenalización del aborto, son un ejemplo 
de cómo los problemas transitan desde ciertos lugares a otros (Muñoz, 
2019; Guillaume & Rossier, 2018), adquiriendo incluso una cobertura 
mediática en distintos sectores del mundo.

Sin embargo, lo que hoy ocupa el lugar de global o universal, no 
siempre ha estado en esta posición. De hecho, hasta antes de la Segunda 
Guerra Mundial, los enfoques teóricos e investigativos de las Ciencias 
Sociales apuntaban a cómo los problemas afectan a espacios locales 
reducidos territorialmente (Kerbo & Coleman, 2006). Tras el término 
de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la comunidad inter-
nacional intentará convenir en la institucionalización de un proyecto 
de derechos humanos, el cual sirva como base de principios univer-
sales para todo el mundo (Ishay, 2004). Así, la universalidad podría ser 
capaz de reducir los conflictos internacionales y generar un proyecto de 
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 mantención de paz (Ishay, 2004). Luego de la creación de la Organi-
zación de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948 —así como el Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales en 1966— van a 
comenzar a existir principios universales, como el derecho a la igualdad, 
a una vida digna y libre de violencia (United Nations [UN], 1998).

Lo anterior permitió que, desde la segunda mitad del siglo XX, 
existiera un cambio teórico e investigativo desde una orientación local 
hacia una global (Kerbo & Coleman, 2006). No obstante, desde finales 
de la Guerra Fría, el proyecto internacional de Derechos Humanos va a 
comenzar a superponerse con el fenómeno de la globalización, definido 
como la interdependencia social entre las naciones (Ishay, 2004; Jean-
François, 2015). 

Diversos autores han estudiado el impacto de este concepto en la 
construcción y desarrollo de los problemas sociales (Bhargava, 2006; 
Dematteis & Governa, 2005; Kerbo y Coleman, 2006; Pedroza, 2018). 
Así, asuntos como la salud, la violencia de género, la educación, el enve-
jecimiento de la población, los procesos de descolonización, y la cons-
trucción de sociedades democráticas en zonas de posconflicto, son para 
organismos como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, problemas 
sociales de relevancia global (World Bank, 2003; United Nations, s.f.).

No obstante, la globalización no ha estado exenta de críticas desde 
diversos sectores sociales y académicos. Para algunos autores, el incre-
mento de la brecha económica entre los países, no es más que una 
consecuencia directa de este fenómeno (Ishay, 2004), el cual termina 
por cristalizar un discurso de categorización y etiquetamiento (Haslam 
et al., 2017). En otras palabras, mientras algunos países son conside-
rados como “desarrollados”, debido a que alcanzaron ciertos estándares 
económicos y sociales, otros “en vías de desarrollo” aún no los han 
cumplido, por lo que ocupan una posición menor a los demás (Haslam 
et al., 2017). Este discurso de tendencia segregativa, sumado a las gue-
rras de descolonización de algunos países de África y Asia, y los movi-
mientos antiimperialistas en Latinoamérica y el mundo, han generado 
una repercusión en el entendimiento de los derechos universales y en el 
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carácter mismo de su globalidad. Mientras para algunos existen prin-
cipios que deben ser universalmente respetados, para otros, esas ideas 
corresponden a una continuación del imperialismo (Hagenaars, 2016).

En este contexto, algunos autores han propuesto una aproxima-
ción ‘glocal’, la cual tiende a conciliar ambas posturas, considerando la 
universalidad no como uniformidad (Hagenaars, 2016), sino como el 
carácter común de los problemas sociales. Esta palabra ha sido usada de 
distintas maneras y presenta orígenes no completamente consensuados. 
Mientras algunos sitúan su procedencia en Japón (Ohmae, 2005), 
otros identificarán sus inicios en el Reino Unido, con el trabajo del 
sociólogo Ronald Robertson (Jean-François, 2015). Este último señala 
que dicho concepto emerge desde la unión de la palabra ‘global’ y 
‘local’, y se define como el impacto de la globalización y su repercusión 
simultánea de manera global y local, especificando que es este último 
impacto el que requiere mayor análisis y exploración (Robertson, 1992; 
Kahlert, 2018).

En los últimos años ha existido una corriente que transformará 
estos principios universales para situarlos dentro de una perspectiva 
local, la cual señala que: es necesario abordar problemas globales a nivel 
local, con el fin de conectar lo universal con lo específico (Hagenaars, 
2016). En esta lógica, organismos internacionales como el Banco Mun-
dial han establecido desde hace algunos años la necesidad de evaluar 
las problemáticas globales desde una perspectiva local, y cómo a la vez, 
estos territorios pueden producir e impactar cambios a mayor escala 
(World Bank, 2003). Lo anterior debido a la ausencia de un organismo 
central a nivel mundial que logre de manera sistemática combatir los 
diversos problemas sociales (World Bank, 2003).

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, este artí-
culo considera la importancia de entender los problemas sociales desde 
una perspectiva global, pero sin ignorar las particularidades de lugares 
específicos. En otras palabras, lo que puede ser importante en un con-
texto amplio (global o nacional) puede ser menos urgente de manera 
local, especialmente en un país con altos niveles de centralización 
 territorial como Chile. Se llevó a cabo la construcción y validación de 
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una escala realizada en Chile, específicamente en la región de Valpa-
raíso. Se incluyeron como problemáticas aquellas temáticas que tras-
cendiera lo social para inscribirse en el ámbito público, y que pudiesen 
ser consideradas como nacionales—es decir que afecten a todo el país 
—y como locales— propias de una ciudad específica.

En el caso de Chile, algunos temas que han dominado la agenda 
pública y legislativa y que llevan consigo el desarrollo de innumerables 
movilizaciones abarca temáticas como la educación, el envejecimiento 
de la población y el sistema de pensiones, la violencia contra los pueblos 
originarios2, y la construcción de una sociedad democrática después de 
la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990)3. Para los constructos 
locales, asociados específicamente a la ciudad de Valparaíso, se contó 
con problemas relacionados a la salud, el desempleo, la contamina-
ción4, y con la frecuente presencia de incendios5.

Método

Diseño y participantes

En este estudio se optó por la metodología cuantitativa con un 
diseño de carácter no experimental de corte transversal (Kerlinger & 
Lee, 2002).

Los participantes del estudio correspondieron a 456 habitantes de 
la comuna de Valparaíso, Chile (ver Tabla 1). La sección de los casos se 

2 Se tomará en consideración específicamente la violencia del Estado contra el pueblo Mapuche, 
la cual se remonta desde el proceso de la colonización e independencia hasta hoy en día, 
siendo parte de diversas protestas desde el fin de la dictadura hasta a fecha (Toledo, 2007).

3 Nos referimos específicamente a la Constitución chilena de 1980 creada en dictadura cívico-
militar chilena y vigente en la actualidad, la cual se registra como uno de los grandes impedi-
mentos en la construcción de una sociedad democrática (Portales, 2005) siendo criticada por 
algunos presidentes de Chile durante el periodo de justicia transicional.

4 Específicamente con los altos niveles de basura en la ciudad y las dificultades en el estableci-
miento de un sistema de recolección de aseo que logre responder de manera satisfactoria para 
toda la población de la ciudad.

5 Uno de los problemas más devastadores en Valparaíso se relaciona con la presencia de incen-
dios recurrentes, los cuales han tenido connotación a nivel nacional y mundial (The Guar-
dian, 2015; BBC, 2014).
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realizó en base a un muestreo no probabilístico por cuotas que reflejen 
la composición demográfica regional en términos de sexo y grupo de 
edad en la comuna de Valparaíso. La aplicación de la encuesta se desa-
rrolló en sectores que permitieron reflejar la composición diversa de la 
ciudad, tanto en cerros6 (Cerro Playa Ancha, Cerro O’Higgins, entre 
otros), plazas (Plaza Echaurren, Plaza Victoria, entre otras) y lugares de 
reunión de las personas (Hospital Carlos Van Buren, Estación Puerto, 
entre otros).

Tabla 1
Características sociodemográficas de la muestra

Variable Muestra (n=456)

Edad (promedio) 43,74 (DE=17.7)

Sexo

 Hombre 199 (44.7%)

 Mujer 246 (55.3%)

Estado Civil

 Soltero/a 241 (53.1%)

 Casado/a 144 (31.7%)

 Divorciado/a – Separado/a 48 (10.6%)

 Viudo/a 21 (4.6%)

Medición

Se usó la Escala de problemas sociales en población chilena, elabo-
rada en forma ad hoc para este estudio por investigadores del Centro de 
Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Dere-
chos Humanos de la Universidad de Valparaíso, Chile. Para la elabora-
ción del cuestionario se recogieron las principales problemáticas a nivel 
nacional y comunal. Tanto los problemas nacionales como los locales 
fueron elegidos a partir de la revisión de prensa nacional y local, agendas 

6 En el caso de Valparaíso corresponden a unidades territoriales que representan a barrios que 
se ubican en los cerros.
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de organismos locales y nacionales y juicio de expertos (sociólogos, tra-
bajadores y psicólogos sociales). De esta manera el cuestionario quedó 
conformado por los siguientes ítemes: (1) Qué tan problemática es la 
existencia de un sistema de pensiones de ahorro individual (AFP). (2) 
Qué tan problemática es la existencia de una Constitución política 
hecha en dictadura. (3) Qué tan problemática es la falta de acceso a 
una educación gratuita y de calidad. (4) Qué tan problemática es la 
exclusión permanente del pueblo Mapuche en la sociedad chilena. (5) 
Qué tan problemáticos son los incendios recurrentes en Valparaíso. (6) 
Qué tan problemática es la suciedad y acumulación de basura en el plan 
y en los cerros de Valparaíso. (7) Qué tan problemáticos son los altos 
niveles de desempleo en la comuna. (8) Qué tan problemática es la falta 
de acceso oportuno y expedito al sistema de salud.

Procedimiento

Todos los participantes fueron informados sobre los objetivos y 
procedimientos de la investigación, asegurándoseles la confidencialidad 
de la información proporcionada. La participación fue formalizada a 
través de la firma de un documento de consentimiento informado. 
Durante el diseño y ejecución del estudio se tuvieron en cuenta los 
criterios sobre la integridad en la investigación de la Declaración de 
Singapur. La aplicación de los cuestionarios se desarrolló de manera 
autoadministrada, tardando alrededor de 20 minutos cada aplicación. 
Esta tarea fue realizada por profesionales y estudiantes de las ciencias 
sociales, capacitados para esta labor, proceso se realizó entre marzo y 
mayo del año 2019. 

Análisis de datos

Para analizar la estructura factorial del cuestionario se aplicó un 
Análisis Factorial Exploratorio y un Análisis Factorial Confirmatorio 
empleando el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
V24.0, y un análisis factorial confirmatorio a través de R console 
y la interfaz Rcmdr. El procedimiento de estimación aplicado fue la 
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 factorización de ejes principales (Izquierdo et al., 2014; Lloret-Segura 
et al., 2014). Junto con lo anterior, para evaluar el ajuste del modelo se 
emplearon los siguientes índices: (a) el estadístico Chi-cuadrado (χ²), 
que se espera obtenga valores bajos y no significativos; (b) el índice 
comparativo de Bentler-Bonett (CFI), que considera aceptables valores 
mayores a .90 y evalúa como ajuste adecuado cuando se obtienen valores 
superiores a .95; (c) el índice Tucker Lewis (TLI), considera aceptables 
valores mayores a .90 y un buen ajuste valores superiores a .95; (d) la 
Raíz del Error Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA), consi-
dera un buen ajuste un valor menor a .06 y valores superiores a .10 
se consideran un mal ajuste; y (e) la raíz del residuo cuadrático medio 
estandarizado (SRMR), cuyo valor se espera sea menor a .05 (Bialo-
siewicz et al., 2013). Para el cálculo de este conjunto de indicadores 
utilizó el software Amos V24,0.

Finalmente, para evaluar la validez discriminante de las subescalas 
se analizaron las diferencias de medias por medio de la prueba t para 
muestras independientes, en función de las variables sexo, religiosidad 
y grupo etáreo.

Resultados

Análisis Factorial Exploratorio 

El análisis factorial exploratorio se realizó con las ocho preguntas 
que componen el cuestionario. En primer lugar, se evaluó la medida de 
adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin, obteniendo un valor de .81 y 
la Prueba de Esfericidad de Barlett que mostró un c2 (28, N = 224) = 
760.073, p < .000. 

A partir de estos resultados es posible extraer dos factores. El pri-
mero vinculado a los problemas comunales que explica un 49.15% de 
la varianza y el segundo un 11.05% (problemas nacionales). En con-
junto explican un 54.74% de la varianza total. La carga de cada ítem, en 
cada una de las dimensiones extraídas, se corresponde con la  definición 
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teórica que se ha propuesto para el instrumento. No registrando cargas 
cruzadas en ninguno de los ocho ítems.

Análisis Factorial Confirmatorio

El análisis factorial confirmatorio se realizó con las 8 preguntas 
que componen el cuestionario. En primer lugar, se evaluó la medida de 
adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin, obteniendo un valor de .81 y 
la Prueba de Esfericidad de Barlett que mostró un c2 (28, N = 224) = 
760.073, p < .000. 

En el análisis factorial confirmatorio como en el análisis factorial 
exploratorio se extrajeron 2 factores, explicando el primero (Problemas 
Municipales) de ellos un 43.69% de la varianza y el segundo (Pro-
blemas Nacionales) un 11.05% de la varianza. En conjunto los dos 
factores explican un 54.74% de la varianza total.

En la matriz factorial rotada, considerando pesos superiores a 0,30, 
se observa que gran parte de los ítems se corresponden con los factores 
que las agrupan teóricamente. En el caso del factor 1: Problemas Muni-
cipales, los ítems 7, 8, 5 y 6 cargan solo en el factor 1. En el factor 2, 
el resto de los ítems que corresponden al factor asociado (1, 2, 3 y 4) a 
los problemas nacionales cargan adecuadamente. Uno de los aspectos 
relevantes de este factor es la consideración del acceso a la salud como 
un tema local y no nacional. En la Tabla 2 se presenta la matriz factorial 
rotada, con las cargas asociadas a cada ítem y factor.

Una primera estimación de los estadísticos de ajuste muestra un 
χ2 (19, N = 456) que fue estimado en 73.176, p <.001; CFI = .963; 
TLI = .945; SRMR = .039; RMSEA = .079, 90% CI [.060, .099]. Estos 
resultados muestran un ajuste satisfactorio para el modelo a partir de 
dos factores. No obstante, al analizar los índices de modificación se 
encontró que los ítems 7 y 8 presentaron un índice de modificación 
alto (30.76), debido a la justificación teórica la covarianza entre ambos 
errores fue liberada.
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Tabla 2
Matriz de Estructura de las Escalas de Problemas Nacionales y Problemas 
Comunales: Saturación de Ítems en dos Factores

Factor e Ítem
Componentes

1 2

Factor 1: Problemas Comunales
 7. Qué tan problemática son los altos niveles de desempleo en la 
comuna

.841 -.32

 8. Qué tan problemática es la falta de acceso oportuno y expedito 
al sistema de salud

.825 -.036

 5. Qué tan problemática son los incendios recurrentes en 
Valparaíso

.633 .165

 6. Qué tan problemática es la suciedad y acumulación de basura 
en el plan y en los cerros de Valparaíso

.631 .002

Factor 2: Problemas Nacionales
 2. Qué tan problemática es la existencia de una Constitución 
política hecha en dictadura

.103 .837

 3. Qué tan problemática es la falta de acceso a una educación 
gratuita y de calidad

.137 .712

 3. Qué tan problemática es la exclusión permanente del pueblo 
mapuche en la sociedad chilena

-.021 .704

 1. Qué tan problemática es la existencia de un sistema de 
pensiones de ahorro individual (AFP)

.104 .551

De esta manera, como se muestra en la table 3, se logró un mayor 
ajuste para el modelo propuesto de dos factores, siendo el χ2 (18, N = 
456) fue estimado en 38.395, p >.001; CFI = .986; TLI = .978; SRMR 
= .0351; RMSEA = .05, 90% CI [.028, .072].

Tabla 3
Índices de Ajuste Modelo Factorial

Modelo X2 Gl CFI TLI SRMR RMSEA

Modelo de dos factores 73.176 19 .963 .945 .039 .079

Modelo de dos factores ajustado 39.395 18 .986 .978 .0351 .05
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La estructura factorial de la escala permite distinguir entre dos 
factores: problemas nacionales y problemas comunales. Este resultado 
se ha obtenido, tanto por medio de un análisis factorial exploratorio 
como confirmatorio, lo que evidencia el buen ajuste del instrumento 
propuesto (ver Figura 1). 

Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Medición de 
Problemas Nacionales y Comunales.

Nac = Problemáticas Nacionales; COM = Problemáticas Comunales

En la tabla 4, se muestran los resultados de la consistencia interna 
de cada una de las escalas, presentando todas unas buenas consistencias 
internas.

Tabla 4
Consistencia Interna de las Escalas de Problemas Comunales y Nacionales 
Diferencias de Medias

Modelo Alfa de Cronbach N° de ítems N° de casos

Problemas nacionales .842 6 456

Problemas comunales .843 4 456

En la tabla 5 se muestran las medias de las variables empleadas 
sexo, religiosidad y grupo etáreo en las subescalas de Problemas Comu-
nales (α=.84) y Problemas Nacionales (α=.8).
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En el caso de la variable sexo no se encontraron diferencias para 
la subescala de problemas comunales, t(445) = .71, p = .48, 95% IC 
[-.373, .798] ni para la subescala de problemas nacionales t(445) = 
-.93, p = .353, 95% IC [-1.169, .418].

La variable Religiosidad, en el caso de la subescala problemas 
nacionales presentó una diferencia significava t(415) = -2.55, p < .05, 
95% IC [-1.968, -.254]. Sin embargo, no presentó una diferencia sig-
nificativa con la subescala problemas comunales t(415) = .53, p = .59, 
95% IC [-.422, .736].

En cuanto a la variable grupo etario se encontraron diferencias 
significativas en ambas subescalas analizadas. En el caso de la subescala 
problemas comunales los adultos presentaron un puntaje más alto que 
los jóvenes t(455) = -3.5, p < .001, 95% IC [-3.93, -1.114]. Y en la 
subescala problemas nacionales se registró la misma tendencia t(455) = 
-2.79, p < .05, 95% IC [-4.323, -.078].

Tabla 5
Diferencia de medias y desviaciones estándar en los factores de Problemas 
Comunales y Problemas Nacionales en función del sexo, religiosidad y 
grupo etario

Problemas 
Comunales

Problemas 
Nacionales

M DT M DT

Sexo Masculino 22.42 2.81 20.55 4.24

Femenino 22.21 3.36 20.92 4.24

t .71 -.93

p .48 .35

d Cohen .068 .088

Power .87 .23
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Te consideras una 
persona religiosa

Sí 22.55 2.3 20.16 4.38

No 22.39 3.14 21.27 3.97

t .53 -2.55

p .59 <.05

d Cohen .06 .27

.14 .82

Grupo etario Joven 20.43 5.06 18.77 5.6

Adulto 22.46 2.87 20.97 4.07

t -3.5 -2.79

p .001 .006

d Cohen .07 -.53

.05

Total 22.32 3.09 20.81 4.21

Discusión

La ciudad de Valparaíso, sin duda constituye un lugar de múltiples 
problemáticas sociales de relevancia no solo local, sino que también 
estructural y pública. Al encontrarnos con un espacio multiproblemá-
tico, fue necesaria la construcción ad-hoc de un instrumento que per-
mitiera medir los problemas sociales. De esta manera se llevó a cabo 
el objetivo del presente trabajo: construir y validar una propuesta de 
medición de problemas sociales, la cual lleva por nombre “Escala de 
problemas sociales en población chilena”. 

A partir de los análisis realizados se ha podido establecer que la 
estructura factorial de la escala permite distinguir entre dos factores: 
problemas nacionales y problemas comunales. Este resultado se ha obte-
nido, tanto por medio de un análisis factorial exploratorio como con-
firmatorio, lo que evidencia el buen ajuste del instrumento propuesto. 
Entre los problemas nacionales (Factor 1) se encuentran la exclusión 
permanente del pueblo Mapuche de la sociedad chilena, la existencia 
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de una Constitución política hecha en dictadura, la falta de acceso a 
una educación gratuita y de calidad, y la existencia de un sistema de 
pensiones de ahorro individual. Entre los problemas comunales (Factor 
2) están los altos niveles de desempleo en la ciudad, la falta de acceso 
oportuno y expedito al sistema de salud, los recurrentes incendios en 
Valparaíso y finalmente la suciedad y acumulación de basura en los 
cerros de Valparaíso.

Por otra parte, los resultados de las pruebas de diferencias de 
medias indicaron que la Escala presentaría adecuados índices de validez 
discriminante, ya que, en los distintos análisis estadísticos realizados 
quedó claramente establecido que la Escala discrimina adecuadamente. 
Específicamente, las personas no religiosas presentan una media más 
alta en la percepción de Problemas Nacionales que las personas reli-
giosas; y también las personas adultas presentan una media mayor en 
la percepción de problemas comunales y nacionales que las personas 
jóvenes. Si bien, en la variable Sexo no se observan diferencias signifi-
cativas, esto es coherente con la literatura que en general plantea que 
en temáticas de opinión las diferencias entre hombres y mujeres no 
es tan grande como a menudo se cree (Eagly, 2013), por lo que no se 
asume como problemático este hallazgo para confirmar que la escala 
discrimina correctamente. 

Como se señaló anteriormente, en Chile las políticas públicas 
de los últimos treinta años se han caracterizado por abordar los pro-
blemas sociales desde una perspectiva neoliberal. Ejemplos de esto son 
la falta de reconocimiento por parte del Estado de los pueblos indígenas 
(Bolados, 2012) y la no distinción en términos de apoyo financiero 
recibido por actores públicos y privados de educación superior (Sim-
bürger & Donoso, 2018). El enfoque neoliberal de la resolución de 
problemas sociales, impuesto por la dictadura cívico-militar y conti-
nuado en posdictadura se presenta como si fuera una respuesta neutral 
y técnica (Simbürger & Guzmán, 2019), invisibilizando el fuerte con-
tenido ideológico que las “soluciones neoliberales” generan. Esta forma 
de respuesta a los problemas sociales ha generado desde el 2011 a la 
fecha un “ciclo de crisis” (Mayol, 2019). El año 2011 se produce una 
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importante manifestación de protesta social, conocida como el “movi-
miento estudiantil” que exigía fin al lucro y gratuidad en educación, 
a este le siguen los movimientos regionalistas del año 2012, el movi-
miento No + AFP del año 2016, el movimiento feminista de 2018 y 
recientemente el inicio del fuerte estallido social que comienza el 18 de 
octubre de 2019 y que aún no termina, el cual cuestiona las bases del 
modelo neoliberal impuesto en Chile (Mayol 2011, 2016, 2019).

A nivel metodológico, esta investigación entrega un instrumento 
de medición de problemas sociales flexibles ya que permite definir 
problemas, pero también modificarlos de acuerdo con diferentes rea-
lidades. Es decir, se puede replicar su aplicación usando los ítems ori-
ginales o se pueden revisar y actualizar de acuerdo con los problemas 
específicos de cada contexto. 

Se considera una fortaleza del presente instrumento que este tenga 
la posibilidad de ser adaptado y aplicado para medir problemáticas 
en comunas diferentes a Valparaíso. Para esto, considera la opción de 
modificar algunos ítems. Específicamente, esta escala permite que los 
ítems 5 y 6, referidos a problemas propios de la comuna de Valparaíso 
como serían los incendios recurrentes y la acumulación de basura en 
la ciudad, respectivamente, puedan ser reemplazados por afirmaciones 
que refieran a problemas particulares de la comuna en que se aplicará el 
instrumento. Esto permitirá que cualquier nueva aplicación mantenga 
la distinción entre problemas nacionales y problemas comunales, cues-
tión esencial para el presente trabajo.

La presente propuesta de investigación presenta ciertas limitaciones 
que deben ser consideradas a la hora de replicar este instrumento y su 
metodología. La primera, dice relación con la muestra seleccionada, si 
bien una muestra probabilística asegura cierta heterogeneidad y, con 
ello, su propia representatividad, no siempre es posible contar con un 
muestreo de este tipo, por ello, se debe procurar extraer la muestra 
desde los más diversos estratos que componen el universo de estudio. 
De igual forma, se requiere un análisis y estudio acabado de la agenda 
noticiosa y de las actividades realizadas por las autoridades, con el fin de 
identificar claramente las problemáticas más relevantes en el momento 
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de su aplicación dada la pertinencia que tengan para el territorio en el 
que se aplicará el instrumento.

En definitiva, podemos indicar que, en una sociedad como la chi-
lena, marcada por altos niveles de centralismo o desigualdad territorial 
entre la capital y el resto del país, separar los problemas “nacionales” 
de los “comunales”, en algunos temas, podría suponer invisibilizar la 
dimensión local de ciertas problemáticas nacionales. Por ejemplo, la 
“falta de acceso a una educación gratuita y de calidad” queda situada 
como un problema nacional, pero su nivel de gravedad podría ser 
mayor en ciudades periféricas. Por lo mismo, y como proyección de 
futuras investigaciones, se requiere avanzar en la medición de problema 
nacionales que se agudizan en determinados territorios más lejanos de 
las capitales, especialmente en contextos rurales.

Se espera que la “Escala de problemas sociales” contribuya a la 
discusión teórica, metodológica para la evaluación del malestar social 
y a la discusión política para la creación de políticas públicas que res-
pondan a las necesidades y problemas de la población.

Por lo anterior, se espera que la presente escala puede ser un insumo 
para el debate teórico nacional e internacional respecto al estudio de los 
problemas sociales, los cuales generalmente son abordados de manera 
individual y aislada y no estudiados como un eje investigativo en sí 
mismo, tal como se señaló anteriormente. Con este trabajo se pretende 
responder a la falta de instrumentos de medición validados y métodos 
de construcción de estas que puedan ser utilizados en diferentes reali-
dades locales, previa adaptación, por otros investigadores que ayuden 
a entender la gravedad e importancia atribuida por la sociedad a dis-
tintas problemáticas. Y, en tercer lugar, este instrumento se reconoce la 
relevancia del desarrollo de investigaciones académicas provenientes de 
las Ciencias Sociales y su influencia en la construcción de las políticas 
públicas.
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