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Resumen
La enfermedad por COVID 19 en el mundo ha impactado en todos los ámbitos de la vida humana. Particularmente el 
confinamiento a los grupos sociales como la familia y las relaciones interpersonales. La presente revisión documental 
hace hincapié a estudios referentes a la conformación de las familias, sus interacciones, las dinámicas y las estrategias 
que realizan frente a situaciones que les influyen al interior como a sus relaciones con otras personas o grupos. 
El acercamiento al grupo familiar permite identificar su estructura y funcionalidad, aspectos que destacan en la 
dinámica frente a situaciones adversas que ponen en riesgo su integridad. También incluyen los factores de riesgo 
previo a la pandemia, las actitudes al cuido de los niños, adolescentes y ancianos y procesos psicológicos adyacentes.
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Abstract
COVID 19 disease in the world has impacted all areas of human life. Particularly the confinement to social groups 
such as the family and interpersonal relationships. This documentary review emphasizes studies on the conformation 
of families, their interactions, dynamics and strategies that they carry out in the face of situations that influence 
them internally as well as their relationships with other people or groups. The approach to the family group makes 
it possible to identify its structure and functionality, aspects that stand out in the dynamics in the face of adverse 
situations that put its integrity at risk. They also include risk factors prior to the pandemic, attitudes towards the 
care of children, adolescents and the elderly, and adjacent psychological processes.
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La interacción de los integrantes de la familia conforma 
una dinámica particular que en tiempos de pandemia 

se ha intensificado por las condiciones de confinamiento y 
aislamiento social. Su estudio, bajos la psicología se aborda 
por el modelo sistémico donde los miembros son elementos 
de un sistema familiar que interactúan en convergencias 
y divergencias, Al considerar la familia como un sistema, 
se constatará que funciona como una unidad, a través de 
las interacciones que se generan entre sus miembros y la 
dependencia mutua que existe entre ellos. Las condiciones 
de salud pública provocadas por la enfermedad de COVID 
19, activa estrategias de protección entre sus miembros, 
como señalan Esandi y Canga (2016): 

“…a la familia se le plantean desafíos a los que hacer 
frente como: 

a) la aceptación y el compromiso de asumir nuevos roles 
y tareas que, a su vez, implican una reorganización 
de la vida familiar cotidiana, 

b) la responsabilidad de afrontar nuevas exigencias 
económicas y 

c) la necesidad de un ajuste emocional de todos y cada 
uno de sus miembros que les ayude a comprender, 
aceptar y dar sentido a la enfermedad y sus cuidados 
(página 25). 

En 2015, Demarchi Sánchez y colaboradores, realizan 
una revisión sistemática de los contenidos de la dinámica 
familiar. En cinco categorías principales: 1) Sobre la familia 
y la dinámica familiar; 2) Las relaciones afectivas como 
proximidad; 3) Roles y distribución desigual de tareas; 4) 
Sobre la íntima relación entre autoridad, límites, normas y 
reglas; y 5) Comunicación y uso del tiempo libre en la familia. 
Para estos autores la  Dinámica Familiar es sinónimo de 
Clima Relacional, que se da desarrolla al interior del hogar 
y es influido por dimensiones como: relaciones afectivas, 
roles, autoridad, limites, reglas, normas, uso del tiempo 
libre y comunicación. De aquí concluyen que cada familia 
es única y se encuentra expuesta a dificultades culturales, 
económicos y religiosos que la inducen estilos singulares y 
distintivos de relacionarse y construir sus vínculos. 

Plasencia Vilchis et al (2016) destacan en su estudio con 
atletas de alto rendimiento, la funcionalidad familiar, 
la cual muestra relaciones positivas entre las áreas de 
solución de problemas, involucramiento afectivo funcional 

y disfuncional del funcionamiento familiar, así como 7 
fortalezas: perseverancia, amor por el conocimiento, 
optimismo/esperanza, valor, creatividad, autorregulación 
y mentalidad abierta. Concluyen que el funcionamiento 
familiar posibilita el surgimiento de ciertas fortalezas en 
deportistas de alto rendimiento que practican un arte 
marcial y que en las áreas de dificultad se posibilitan 
opciones de crecimiento.

En 2018, Ortiz-Ruiz y Díaz-Grajales, estudian la 
vulnerabilidad social desde las familias, como las 
condiciones de desventaja y rezago social, económico, 
político y cultural que experimentan grupos sociales 
como resultado del “orden” social establecido. Bajo dos 
tendencias de análisis: 

1) La que se centra en los atributos de individuos, hogares 
o comunidades vinculados con procesos estructurales 
que configuran situaciones de fragilidad, precariedad, 
indefensión o incertidumbre. Y 

2) Aquella cuyo foco es el efecto conjunto de factores 
de riesgo que aquejan a diversas unidades sociales 
(página 613).

La vulnerabilidad social, es un efecto originado por 
dinámicas históricas excluyentes y vulneradoras de los 
derechos de diferentes grupos sociales que restringe 
capacidades y libertades. Sus resultados muestran en 
las relaciones, redes y vínculos sociales de las familias 
participantes, se evidencia un debilitamiento de los vínculos 
vecinales y las relaciones se circunscriben al ámbito privado 
(familia próxima o a relaciones interpersonales), sin ningún 
tipo de trascendencia colectiva. La segregación espacial 
lleva a las personas a situarse en sectores con déficit 
habitacionales, en cuanto a la calidad de las viviendas, el 
equipamiento urbano, el acceso a servicios, la conectividad, 
la movilidad y la seguridad. A su vez se produce un rezago 
de las condiciones de bienestar respecto a niveles bajos de 
salud, vivienda, educación y nivel de desarrollo cultural. 
Hay una marginación económica y productiva, toda vez 
que las personas tienen ingresos de subsistencia y empleos 
inestables y precarios. Hay una pérdida en la capacidad 
de autogestión ya que no pueden superar su condición 
por sí mismos. 

Orte Socías et al (2020), hicieron una revisión de las 
principales medidas de prevención familiar aplicadas en 
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el ámbito nacional (España). Destacan a nivel nacional 
las medidas de prevención como primario: educativo; 
secundario: socio-educativo; y terciario: psicológico. Las 
medidas nacionales fueron de tipo terciario llevado a cabo 
por el apoyo psicológico telefónico o a distancia. Proponen 
la necesidad de facilitar recursos de prevención primaria 
de riesgos, orientados a mejorar la comunicación familiar 
y las competencias parentales con tal de reducir las tasas 
de violencia familiar y el uso inadecuado de las TIC por 
parte de niños/as y adolescentes.

Rocha Valero et al  (2021) estudiaron el impacto de la 
pandemia por el Covid-19 en familias de adolescentes 
universitarios de México. Identificaron categorías de 
la dinámica familiar: impacto económico en el ingreso 
familiar, la pérdida de empleo, temor al contagio por algún 
integrante de la familia, discusiones entre los miembros 
por confinamiento. Con relación a las tareas del hogar 
las mujeres llevan la mayor sobrecarga que los hombres. 
Weeland et al (2021) presentan el número especial acerca 
del  impacto de la pandemia de COVID-19 en las familias 
y niños, su dinámica familiar: 

(a) cambios en las rutinas y reglas familiares (Bülow et 
al., 2021; Eales et al., 2021) y mayor caos (Cassinat et 
al., 2021) en el nivel familiar  

(b) tanto positivo (Donker et al., 2021) como negativo 
(McRae et al. al., 2021) cambios en las cualidades de 
la relación cuidador-niño en el nivel diádico; y 

(c) cambios en el bienestar de los miembros de la familia, 
como lo demuestra el aumento de la preocupación, la 
tristeza y el estrés en los cuidadores (Eales et al., 2021) 
y mayores niveles de internalización (Gadassi Polack 
et al., 2021) y problemas de externalización (Skinner 
et al., 2021) en niños y adolescentes.

Los comportamientos de los cuidadores en protección 
se observan como estrategias de crianza adaptativas a 
la situación (Patterson, 1988), que a largo plazo pueden 
afectar negativamente el desarrollo infantil (Pinquart y 
Kauser, 2018).

Resalta el estudio de  Browne et al (2021) donde muestran 
que la angustia relacionada con la pandemia del cuidador 
tiene efectos indirectos sobre la disfunción familiar y el 
estado mental de los niños. El estrés relacionado con la 
salud se relacionó con conflicto coparental, que, a su vez, 

se asoció con disminución en la cohesión familiar (Peltz 
et al., 2021). Algunos factores que predicen el ajuste 
familiar durante la pandemia con frecuencia estaban 
presentes antes de la pandemia. Como el socioeconómico, 
problemas de salud mental, interacciones negativas como 
positivas. Resultados que sugieren que la pandemia 
afecta de manera desproporcional a niños, cuidadores 
y familias que ya están en riesgo, ya sea a través de 
recursos limitados a nivel de relación o a través de otros 
factores de riesgo.

Xu et al (2021) identificaron a través de encuestas los 
valores y el reconocimiento; lo que saben, sienten y 
piensan los miembros de la familia sobre la enfermedad, 
los cuidados, con el objetivo de comprender las actitudes y 
respuestas que cada familia desarrolla frente al COVID 19.  
Las aportaciones son importantes sobre las interacciones: 
la información, apoyo social y apoyo emocional. Este último 
fue el más eficaz que el informativo para amortiguar el 
malestar emocional. Mientras que quienes se centraron 
en la información fue más un comportamiento de escape 
que de resolución al estrés o la frustración -quedarse en 
casa, evitar las reuniones sociales, entre otros-. 

Fons-Renaudon y Campo-Aráuz  (2021)  estudiaron 
cinco dimensiones de percepción de la realidad: social, 
económica, psicoafectiva, sensorial y política, de las 
familias y las relaciones interpersonales en el contexto 
del confinamiento. Encontraron la alteración de los 
sentidos y de las sensaciones en la población de estudio. 
Los resultados estadísticos en porcentajes se describen 
en la Tabla 1.

Los resultados muestran, de acuerdo con los mayores 
porcentajes que las familias dan prioridad a las estrategias 
para evitar el contagio de la enfermedad, seguido del 
miedo al contagio y después la presencia de los síntomas 
psicofísicos relacionados con el confinamiento. Sobre los 
sentidos, es mayor el porcentaje de la disminución de 
sensaciones por los sentidos del tacto mientras que se 
presenta el aumento de la percepción auditiva.  

Por ultimo señalan que el confinamiento de 2020 se 
expresa en una interacción interactiva y constante entre 
el giro sensorial, la relacional del cuerpo y el giro afectivo. 
Una interconexión que tiene un recorrido circular de 
retroalimentación permanente.
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Contextos finales

A través de los diversos estudios, se muestran la dinámica 
familiar y las relaciones entre sus miembros y los grupos 
sociales con quienes interactúan. La presencia de la 
pandemia por SARS-Cov2 paralizó a la población mundial e 
incidiendo directamente en las familias y a sus miembros. 
Los cuidados a la salud se destacan en la prevención, sin 
embargo, los factores de riesgo pre-pandemia continúan 
y se exacerban al paso del tiempo, desde los ambientales 
y sociales como los de adaptación forzada frente a la falta 
de recursos económicos, de trabajo y de oportunidades. 
Los procesos de adaptación psicobiológicos se ponen en 
marcha en las condiciones que cada familia sostiene a 
lo largo de su formación. Para los cuidados de salud se 
enfocan a la prevención de los contagios de COVID 19 
de acuerdo con sus estrategias en estilo de vida y de 
afrontamiento.
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