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Abstract  This  article  reviews  the  relationship  between  the  experience  of  subjective  well-
being and  the  processes  of  selection,  purchase,  preparation  and  consumption  of  food  in  adults
in the  southern  part  of  Chile.  Based  on  qualitative  methodology  and  conceived  as  an  explora-
tory design  this  research  aims  how  feeding  impacts  on  the  vital  satisfaction  of  people  as  well
as in  their  dissatisfaction  and  discontent  experiences.  A  group  of  60  men  and  women  between
18-76 years  participated  in  focus  group  sessions  and  in-depth  interviews;  their  speech  was  stu-
died by  content  analysis.  The  results  redefine  feeding  practices  in  terms  of  socio-affective  and
socio-cultural  influence  in  the  experience  of  subjective  well-being  regarding  food  purchasing
behavior  and  feeding  patterns.  We  conclude  that  feeding  practices  are  not  only  associated  to
sensory pleasures  but  also  to  family  and  social  life  as  well  as  to  health  care.  Thus,  this  study
establishes  an  analytical  interface  in  the  dialogue  regarding  the  experience  of  subjective  well-
being from  the  positive  psychology  and  those  related  to  feeding  behavior  from  the  psychology
of consumption.
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Bienestar  subjetivo  y  patrones  de  alimentación  en  adultos  chilenos:  un  estudio
cualitativo

Resumen  El  presente  estudio  aborda  la  relación  entre  las  vivencias  de  bienestar  subjetivo  y  los
procesos de  selección,  compra,  preparación  y  consumo  de  alimentos  en  adultos  residentes  en  el
sur de  Chile.  Con  base  en  una  aproximación  cualitativa  y  un  diseño  exploratorio,  se  indaga  sobre
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cómo  la  alimentación  incide  en  la  satisfacción  vital  de  las  personas,  así  como  en  sus  vivencias
de descontento  o  insatisfacción.  Se  realizaron  grupos  focales  y  entrevistas  en  profundidad  con
60 participantes,  hombres  y  mujeres,  de  18  a  76  años  de  edad,  cuyo  discurso  fue  sometido
a análisis  de  contenido.  Los  resultados  redefinen  las  prácticas  alimentarias  en  términos  de
su influencia  socioafectiva  y  sociocultural  en  el  bienestar  subjetivo,  en  el  comportamiento
de compra  de  alimentos  y  en  sus  patrones  de  alimentación.  Se  concluye  que  las  prácticas
alimentarias  no  solo  están  asociadas  al  deleite  sensorial,  sino  que  también  son  centrales  tanto
para la  convivencia  familiar  y  social  como  para  el  cuidado  de  la  salud.  Este  estudio  establece
una interfase  analítica  entre  los  debates  sobre  bienestar  subjetivo  de  la  psicología  positiva  y
los relativos  al  comportamiento  alimentario  presentes  en  la  psicología  del  consumo.
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Introducción

El  concepto  de  bienestar  subjetivo  (BS),  en  sus  componen-
tes  afectivo  y  cognitivo,  ha  sido  vinculado  con  una  amplia
gama  de  necesidades  económicas,  sociales  y  psicológicas.
Sin  embargo,  las  investigaciones  en  el  área  han  tendido  a
desestimar  la  importancia  de  la  experiencia  y  la  práctica  ali-
mentaria,  y  su  influencia  en  el  BS  y  en  la  satisfacción  vital
(SV)  de  los  individuos.  Debido  a  ello,  el  presente  artículo
tiene  como  objetivo  describir  el  tipo  de  relación  existente
entre  la  experiencia  de  BS  y  los  procesos  de  selección,
compra,  preparación  y  consumo  de  alimento  en  adultos  resi-
dentes  en  el  radio  urbano  de  la  ciudad  de  Temuco,  Región
de  La  Araucanía,  Chile.

La  relevancia  teórica  de  este  estudio  está  centrada  en
establecer  una  interfase  analítica  entre  los  debates  sobre
BS  presentes  en  la  psicología  positiva  y  aquellos  que  versan
sobre  el  comportamiento  alimentario  en  la  psicología  del
consumo.  En  un  amplio  espectro  de  utilidad,  permite  rea-
signar  valor  a  la  experiencia  de  la  práctica  alimentaria  como
factor  de  influencia  en  el  BS  y  en  la  SV  de  las  personas.

Desde  la  perspectiva  de  la  psicología  positiva,  la  per-
cepción  subjetiva  de  la  calidad  de  vida  se  representa  en  el
concepto  de  BS  (Cuadra  y  Florenzano,  2003;  Videra-García  y
Reigal-Garrido,  2013).  En  general,  este  concepto  alude  a  la
evaluación  que  hacen  las  personas  acerca  de  su  propia  vida,
la  cual  incluye  vivencias  de  felicidad,  emociones  placente-
ras,  SV  y  una  relativa  ausencia  de  estados  emocionales  de
displacer  (Castellanos,  2012;  Diener  y  Biswas-Diener,  2000),
incorporando  aspectos  cognitivos  y  emocionales  de  la  expe-
riencia.

El  componente  cognitivo  del  BS  se  expresaría  en  térmi-
nos  de  SV  (Diener,  1984),  ya  sea  de  manera  global  o  por
dominios  específicos,  mientras  que  el  componente  afectivo
refiere  a  la  presencia  de  sentimientos  positivos,  lo  que  tam-
bién  se  ha  denominado  como  «felicidad» (Arita,  2005).  El
concepto  SV  ha  sido  definido  como  la  valoración  positiva
que  la  persona  hace  de  su  vida  en  general  o  de  aspec-
tos  particulares  de  esta,  como  son  la  familia,  los  estudios,
el  trabajo,  la  salud,  los  amigos  y  el  tiempo  libre  (Diener,
1994;  Diener,  Suh,  Lucas  y  Smith,  1999;  García-Viniegras  y
González,  2000;  Liberalesso,  2002).  Así,  las  personas  compa-
ran  su  estado  actual  con  las  expectativas  que  a  futuro  tienen

para  sí  mismas,  donde  el  grado  de  satisfacción  depende  de
la  discrepancia  percibida  entre  sus  aspiraciones  y  sus  logros
(García-Viniegras  y  González,  2000;  Veenhoven,  1994).  La
SV  sería,  entonces,  un  estado  psicológico  resultante  de  la
transacción  entre  el  individuo  y  sus  entornos  microsocia-
les  (familia,  participación  social,  satisfacción  laboral,  apoyo
social)  y  macrosociales,  como  son  los  ingresos  económicos  y
la  cultura  (Díaz,  2001;  García-Viniegras  y  González,  2000;
Gavino  y  López,  1999).

La  literatura  muestra  que  el  BS  está  asociado  positi-
vamente  a diversas  variables,  como  son:  nivel  educativo
(Ross  y  van  Willigen,  1997),  salud  (Moons,  Budts  y  de
Geest,  2006;  Roysamb,  Tambs,  Reichborn-Kjennerud,  Neale
y  Harris,  2003),  empleo  (Frey  y  Stutzer,  2002),  estruc-
tura  familiar  (Chen,  2001;  Rojas,  2007;  Yan,  Zheng  y
Qiu,  2003) e  ingresos  (Chen,  2001;  Diener  y  Oishi,  2000;
Yan  et  al.,  2003).  Específicamente  en  Chile,  las  investi-
gaciones  han  destacado  los  dominios  siguientes:  trabajo
(Jiménez,  2004;  Jiménez  y  Moyano,  2008;  Moyano,  Castillo
y  Lizana,  2008;  Moyano  y  Ramos,  2007),  estado  civil
(Moyano  y  Ramos,  2007),  familia  (Jiménez  y  Moyano,  2008;
Moyano  y  Díaz,  2005),  salud  (Avendaño  y  Barra,  2008;
Mella  et  al.,  2004;  Moyano  y  Díaz,  2005;  Moyano  y  Ramos,
2007;  Núñez,  Acuña, Rojas  y  Vogel,  2007;  Uribe  et  al.,
2008),  educación  e  ingresos  (Cuadra  y  Florenzano,  2003).
Solo  recientemente  algunos  de  estos  estudios  han  incor-
porado  aspectos  relativos  a  la  alimentación,  como  en  el
caso  de  las  preferencias  de  alimentos  y  su  relación  con  la
SV,  según  las  variables:  edad  (Schnettler,  Ruiz,  Sepúlveda
y  Sepúlveda,  2008;  Schnettler,  Sepúlveda  y  Ruiz,  2008;
Schnettler,  Sepúlveda,  Ruiz  y  Denegri,  2008;  Schnettler,
Silva  y  Sepúlveda,  2009;  Schnettler,  Vidal,  Silva,  Vallejos
y  Sepúlveda,  2009;  Schnettler  et  al.,  2013),  nivel  socioe-
conómico  (Schnettler,  Sepúlveda,  Ruiz  y  Denegri,  2008;
Schnettler,  Sepúlveda  y  Ruiz,  2008),  ciudad  de  residen-
cia  (Schnettler,  Sepúlveda  y  Ruiz,  2008;  Schnettler,  Silva
et  al.,  2009;  Schnettler,  Vidal  et  al.,  2009),  ocupación  y
educación  (Schnettler,  Sepúlveda,  Ruiz  y  Denegri,  2008;  Sch-
nettler,  Sepúlveda  y  Ruiz,  2008;  Schnettler,  Silva  et  al.,
2009),  tamaño de  la  familia,  presencia  y  edad  de  hijos
(Schnettler,  Sepúlveda,  Ruiz  y  Denegri,  2008;  Schnettler,
Ruiz  et  al.,  2008;  Schnettler,  Sepúlveda  y  Ruiz,  2008;
Schnettler,  Silva  et  al.,  2009),  estado  civil,  estilo  de  vida
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