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CAPÍTULO 9
Impacto de la inundación en la salud mental de 

los afectados: bienestar subjetivo  
y manifestaciones de estrés postraumático  

en la Ciudad de La Plata 
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Introducción

Los desastres naturales como las inundaciones afectan la salud men-
tal, promoviendo el desarrollo de síntomas de estrés postraumático 
y disminuyendo el bienestar subjetivo. El impacto resulta particular-
mente relevante en el contexto latinoamericano, debido a las mar-
cadas desigualdades sociales que afectan a la región. El presente ca-
pítulo se ocupa de describir parte de los resultados obtenidos en el 
marco del Proyecto de Investigación Orientado PIO 05 CO CONI-
CET 2014-2017 “Estrategias para la Gestión Integral del Territorio” 
dirigido por el Dr. Horacio Bozzano y del Dr. Jorge Sambeth; en par-
ticular, la relación entre las manifestaciones de estrés postraumático 
y el bienestar subjetivo luego de la inundación del 2 de abril de 2013 
en la Ciudad de La Plata: Asimismo, se hará mención de los recursos 
económicos disponibles para acceder a necesidades básicas en 754 
individuos afectados por el incidente. De acuerdo con los resultados, 
tal como resulta esperable, aquellas personas más afectadas por la 
inundación y en una situación de mayor vulnerabilidad económica 
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y social experimentaron mayores síntomas de estrés postraumático y 
menor bienestar subjetivo. 

Salud mental y desastres naturales: síntomas de estrés 
postraumático y afectación del bienestar subjetivo

Entre las catástrofes de mayor relevancia de los últimos años acaeci-
das en la Argentina se destaca la inundación de la ciudad de La Plata 
y su zona aledaña entre el 2 y el 3 de abril de 2013, con un registro 
de precipitaciones extraordinarias de más de 400mm acumulados 
en cuatro horas, causando más de 200 muertes e irreparables daños 
materiales (Bozzano, 2015; Cipponeri, Salvioli, Larrivey, Afranchi, & 
Colli, 2014; Rosboch, 2017). Distintos estudios han observado que 
tales eventos suelen afectar negativamente la salud mental de la po-
blación (Ahmad, Fakrulhazri, Hassan, Hamid, & Rahman, 2018; Ver-
ger et al., 2003). 

Debido al riesgo de vida que corren las víctimas de inundaciones, 
entre las principales secuelas de esta clase de desastres se destaca el 
trastorno de estrés postraumático (en adelante, TEPT) (Auger, La-
tour, Trudel, & Fortin, 2000; Fernandez et al., 2015; Fontalba-Navas 
et al., 2017), definido como un trastorno psicológico que se caracte-
riza por la presencia de un grupo de síntomas (e.g. re-experimenta-
ción involuntaria del suceso, pesadillas y angustia grave, pensamien-
tos incontrolables sobre el evento) que surgen como consecuencia 
de la experiencia de un acontecimiento traumático (Beck & Sloan, 
2012; Friedman, Keane, & Resick, 2014). La mayoría de los estudios 
en donde se comparan áreas afectadas y no afectadas por inunda-
ciones indican una mayor prevalencia de sintomatología relacionada 
con TEPT en las áreas afectadas (Alderman, Turner, & Tong, 2013; 
Fernandez et al., 2015; Maltais et al., 2000). A su vez, distintos autores 
han sugerido que los síntomas asociados con el TEPT podrían ser 
responsables del desarrollo de otros problemas de salud mental como 
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depresión, ansiedad o trastornos por abuso de sustancias (Fernandez 
et al., 2015; McMillen, North, Mosley, & Smith, 2002).

Sin embargo, son menos frecuentes los trabajos que procuran in-
dagar el impacto de las inundaciones en el bienestar subjetivo (Hud-
son, Botzen, Poussin, & Aerts, 2019), definido como la evaluación 
cognitiva y afectiva que la persona hace de su vida como un todo 
(Diener, Oishi, & Lucas, 2009). Recién en los últimos años distintos 
estudios han comenzado a ocuparse de los efectos de distintas catás-
trofes, como la explosión de los reactores nucleares de Fukushima 
(Rehdanz, Welsch, Narita, & Okubo, 2015) o de Chernóbil (Danzer 
& Weißhaar, 2016), en el bienestar de la población. De acuerdo con la 
literatura, si bien las diferencias individuales pueden desempeñar un 
papel relevante en el bienestar subjetivo luego de una catástrofe, los 
recursos económicos y sociales de los individuos pueden resultar de-
terminantes para el afrontamiento de este tipo de situaciones (Hama-
ma-Raz, Palgi, Leshem, Ben-Ezra, & Lavenda, 2017). Aquellas perso-
nas que cuentan con los recursos económicos necesarios y confían en 
el apoyo de su comunidad suelen percibir mayor bienestar subjetivo 
(Hommerich, 2012). Estos resultados son particularmente relevantes 
en América Latina, donde la inequidad y la pobreza promueven una 
mayor vulnerabilidad social que afecta en mayor medida a quienes 
no disponen de recursos suficientes para sobreponerse a desastres 
naturales como el acaecido en la Cuidad de La Plata (Canevari, Ban-
zato, & Cirio, 2019; Daoud, Halleröd, & Guha-Sapir, 2016). 

Abordajes cuantitativos de fenómenos complejos.

Con el objeto de explorar el impacto de la inundación en la po-
blación general, se realizó un estudio en una muestra de tipo pro-
babilista que integró por 754 ciudadanos de las zonas inundadas de 
la Ciudad de La Plata con edades que oscilan entre los 18 y los 93 
años (M = 47.45; DE = 17.65), de ambos sexos (Hombres = 40.4%; 
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Mujeres = 59.6%) (Azzollini, Simkin, & Bozzano, 2019). Se elaboró 
un cuestionario ad hoc que solicitaba a los participantes consignar la 
edad, el género y el nivel de estudios, que también incluyó versiones 
adaptadas localmente de la Escala de Balance Afectivo (Bradburn, 
1969)para la evaluación del componente afectivo del bienestar subje-
tivo, la Escala de Satisfacción General con la Vida (Diener, Emmons, 
Larsen, & Griffin, 1985) para la evaluación del componente cognitivo 
del bienestar subjetivo, y la Escala de Gravedad de Síntomas Revi-
sada (EGS-R) del Trastorno de Estrés Postraumático (Echeburúa et 
al., 2016). Se diseñó, asimismo, especialmente para este estudio un 
Inventario Breve de Percepción de Ingresos (IBPI) el cual incluye tres 
ítems que evalúan en qué medida las personas consideran que sus 
ingresos les alcanzan para adquirir tres productos considerados de 
primera necesidad: comida, remedios y ropa (e.g. “¿Considera que 
con los ingresos de su casa le alcanza para comprar remedios?”). La 
escala presentó propiedades psicométricas aceptables en el contexto 
local en cuanto a su fiabilidad interna (α = .80). Para evaluar el grado 
de inundación se redactó un único ítem (“¿Cuánto se inundó?”) que 
se responde en una escala tipo Likert con cinco anclajes siendo (1) 
“Entró agua al lote pero no a la vivienda”, (2) “Entró agua al lote y a la 
casa” (3) “20-30cm”, (4) “Hasta la altura de la mesa” y (5) “Por encima 
de la mesa”.

Una vez finalizado el armado del instrumento, los sujetos fueron 
invitados a participar en la investigación de forma voluntaria, soli-
citándoles su consentimiento. Se realizó un muestreo probabilístico 
para la selección de los casos. A lo largo de la administración de los 
cuestionarios, los investigadores permanecieron en presencia de los 
participantes. Cabe señalar, que antes de responder al instrumento 
de evaluación, se les hizo constar a los participantes que los datos 
derivados de esta investigación se utilizarían con fines exclusivamen-
te científicos bajo la Ley Nacional 25.326 de protección de los datos 
personales.
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Una vez recolectada la muestra, los datos se analizaron con los 
programas SPSS 22 y EQS 6.4. En primer lugar, se realizó un análisis 
correlacional con el propósito de explorar las asociaciones entre las 
variables de interés (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 1983; Curtis, Co-
miskey, & Dempsey, 2016). De acuerdo con los resultados (Azzollini 
et al., 2019), los síntomas de TEPT se asocian en mayor medida al 
afecto negativo y a la experiencia de la inundación (-10 ≤ r ≤ 27). Es 
decir, quienes se inundaron más, experimentaron mayor afecto nega-
tivo y mayor cantidad de síntomas de TEPT.

Posteriormente, se aplicó el método de pasos hacia atrás a partir 
del cual se obtuvieron dos modelos: uno que muestra cómo los sínto-
mas de TEPT dependieron del nivel del agua ingresada a la vivienda 
y del nivel de ingresos para adquirir los productos de primera necesi-
dad; el segundo muestra una dependencia similar del afecto negativo 
(Berlanga-Silvente & Vilà-Baños, 2014; Hayes & Rockwood, 2017). 
En otros términos, cuanta más agua y a mayor altura ingresó en las 
casas con personas de mayor vulnerabilidad social, mayores fueron 
tanto los síntomas de TEPT como el afecto negativo asociado (menor 
bienestar subjetivo).

De acuerdo con los resultados, al analizar los efectos sobre el 
TEPT y el afecto negativo, la inundación y el nivel de ingresos se pre-
sentan como las variables explicativas que mejor integran el modelo 
(Azzollini et al., 2019).

Aportes para la comprensión del impacto de los desastres 
naturales en la salud mental: limitaciones y direcciones 
futuras

Tal como se observa en la literatura (Danzer & Weißhaar, 2016), 
aquellas situaciones en donde corre peligro la propia vida o la de ter-
ceros pueden contribuir al desarrollo del trastorno de estrés postrau-
mático. En el presente estudio, aquellos individuos en cuyos hogares 
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el agua sobrepasó la altura de la mesa experimentaron mayores sín-
tomas de TEPT que quienes consignaron haber percibido agua en el 
lote, o unos centímetros sobre el suelo. Estas situaciones de catástro-
fes tienen un impacto particular en América Latina, debido a que las 
personas con menores recursos pueden encontrar mayores dificulta-
des para acceder a servicios de salud o reponerse económicamente 
luego de sufrir pérdidas materiales (Eric, Sat, Arthur & Fran, 2011). 
En este sentido, en este estudio quienes consideran que el salario re-
sulta insuficiente para solventar el costo de la comida, de la ropa o de 
remedios evidencian mayor sintomatología. Por este motivo, resulta 
tan relevante la inversión en políticas públicas que contribuyan a pre-
venir y responder en situaciones de catástrofes, como políticas públi-
cas que puedan promover una mayor equidad social, garantizando el 
acceso universal a la salud, la educación y el trabajo. 

Por otra parte, el presente estudio contribuye a esclarecer el vín-
culo entre las experiencias de eventos potencialmente traumáticos, 
los recursos económicos para afrontar tal situación y el bienestar sub-
jetivo, una temática escasamente abordada en la literatura psicológi-
ca (Hudson et al., 2019). Tal como sugiere el análisis de regresión, el 
evento de la inundación, sumado a las dificultades económicas pro-
pias de nuestro contexto explican una parte significativa de la expe-
riencia de afecto negativo, un componente afectivo del bienestar sub-
jetivo. Dichos resultados arrojan luz sobre un problema central de la 
psicología positiva: el impacto de los eventos aversivos en el bienestar 
subjetivo y psicológico (Headey & Wearing, 1990; Schultze-Lutter, 
Schimmelmann, & Schmidt, 2016).

Entre las limitaciones del trabajo, consideramos que aún resulta 
necesario indagar otros aspectos igualmente relevantes a los recursos 
económicos que jueguen un papel central en el modelo. Futuros estu-
dios deberían ocuparse, por ejemplo, del rol del apoyo social y de la 
comunidad, como mediadores entre las dificultades económicas, las 
experiencias traumáticas y el TEPT (Maercker & Hecker, 2016). Esta 
línea de investigación podría conducir a promover políticas públicas 
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desde una perspectiva interdisciplinaria que atienda la relevancia del 
entretejido social y comunitario en el afrontamiento de situaciones de 
catástrofe (Bozzano, 2018; Piñeyro, Azzollini, Ruiz, & Bastos de Vas-
concelos, 2016; Voloschin & Bozzano, 2010), previniendo el desarrollo 
de síntomas de TEPT y promoviendo un mayor bienestar subjetivo.
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