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RESUMEN

Contextualizando la presente investigación, se debe mencionar que en la

actualidad la humanidad está viviendo una serie de cambios y adaptaciones

que han afectado en menor o mayor grado a personas, familias,

instituciones y comunidades enteras; se han producido pérdidas,

paralizaciones y restricciones desde los inicios del año 2020 y que hoy en

día, aunque no en la misma medida, aún afectan la estabilidad y bienestar de

los individuos. Las consecuencias psicológicas por la afectación laboral en el

contexto de pandemia por Covid-19 han sido evidenciadas en múltiples

estudios a nivel mundial; el aumento del desempleo, la inactividad laboral, el

quiebre de empresas han generado inseguridad e inestabilidad económica

en las familias e individuos, por ende, es importante abordar este problema

desde una perspectiva psicológica no solo individual sino también sistémico

familiar, para entender los procesos relacionales que han afectado y han sido

afectados por esta situación de crisis de la humanidad; es importante además

visualizar de qué manera se podría restaurar la funcionalidad de estas

familias. Así, el objetivo de la presente investigación es “analizar el impacto

que experimentan las familias de clase media por la afectación laboral como

consecuencia del Covid-19, mediante el análisis de casos, para comprender
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su incidencia en la salud mental de los afectados y la importancia de

abordarlo desde una perspectiva psicológica y sistémica”.

De acuerdo con lo antes mencionado, para la investigación se tomaron en

cuenta las siguientes categorías de análisis: las consecuencias psicológicas

por la afectación laboral y la funcionalidad de las familias afectadas; además

dentro de esta última categoría se hace énfasis en el apoyo socio-familiar

presentado en esta situación de crisis . Tomando estas categorías se

consiguieron datos importantes y se verificó la presencia de consecuencias

psicológicas por la afectación laboral a raíz de la pandemia Covid-19, a partir

del estudio de tres casos de familias de diferente tipología, de clase media

de la ciudad de Machala, para lo cual se utilizó una metodología mixta con un

alcance descriptivo-exploratorio, mediante el uso de diferentes instrumentos

psicológicos como la entrevista semiestructurada, que nos permitió indagar

en diferentes áreas referente al problema que se está estudiando,

acompañada de la observación clínica que nos permite captar expresiones

corporales relevantes durante la entrevista, la escala de evaluación familiar

FACES III, para conocer la funcionalidad de la familia en cuanto a cohesión y

flexibilidad tras enfrentar una situación compleja e imprevista y frente a la

cual varios de los miembros presentaron diferentes afectaciones en su salud

mental, la escala F-COPES, que nos permite conocer la obtención del apoyo

social, la búsqueda del apoyo espiritual, la movilización que tiene la familia

para obtener y aceptar ayuda, la reestructuración y la evaluación pasiva que

son actitudes y conductas efectivas que tiene el sistema familiar para la

resolución de problemas o una crisis.

Los resultados de esta investigación proyectan las consecuencias psicológicas

como tristeza, ira, ansiedad, desesperanza, desmotivación, miedo al fracaso, e

impotencia; síntomas que presentan los diferentes miembros de las familias, pero en

especial los padres, a raíz de la afectación laboral consecuencia de la actual

pandemia Covid-19 y cómo esto ha influenciado en la funcionalidad y el apoyo de

las familias afectadas. Ante esto, es importante mencionar la relevancia que tiene el
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realizar un proceso terapéutico familiar sistémico para reestructurar la dinámica,

comunicación, lazos, alianzas que se han quebrantado durante la crisis en el

contexto familiar y potenciar el apoyo, la comunicación, la cohesión y flexibilidad de

la familia, especialmente en la relación entre padres e hijos, en el subsistema

conyugal y fraternal,  para optimizar la calidad de vida de estas personas.

Palabras clave: Afectación laboral, consecuencias psicológicas, pandemia

COVID-19, Funcionalidad familiar.
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ABSTRACT

Contextualizing the present research, it should be mentioned that humanity is

currently undergoing a series of changes and adaptations that have affected to a

lesser or greater degree individuals, families, institutions and entire communities;

losses, stoppages and restrictions have occurred since the beginning of the year

2020 and that today, although not to the same extent, still affect the stability and

well-being of individuals. The psychological consequences of the labor affectation in

the context of the Covid-19 pandemic have been evidenced in multiple studies

worldwide; the increase in unemployment, labor inactivity, and business failures have

generated insecurity and economic instability in families and individuals, therefore, it

is important to address this problem from a psychological perspective not only

individual but also family systemic, to understand the relational processes that have

affected and have been affected by this crisis situation of humanity; it is also

important to visualize how the functionality of these families could be restored. Thus,

the objective of the present research is "to analyze the impact experienced by

middle-class families due to the labor affectation as a consequence of Covid-19,

through the analysis of cases, in order to understand its incidence on the mental

health of those affected and the importance of approaching it from a psychological

and systemic perspective".

In accordance with the above, the following categories of analysis were taken into

account for the research: the psychological consequences due to the labor

affectation and the functionality of the affected families; in addition, within this last

category, emphasis is placed on the socio-familial support presented in this crisis
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situation. Taking these categories, we obtained important data and verified the

presence of psychological consequences due to labor affectation as a result of the

Covid-19 pandemic, from the study of three cases of families of different typology, of

middle class in the city of Machala, for which we used a mixed methodology with a

descriptive-exploratory scope, by means of the use of different psychological

instruments such as the semi-structured interview, which allowed us to inquire in

different areas related to the problem under study, accompanied by the clinical

observation that allows us to capture relevant body expressions during the interview,

the FACES III family evaluation scale, to know the functionality of the family in terms

of cohesion and flexibility after facing a complex and unforeseen situation and in

which several of the members presented different affectations in their mental health,

the F-COPES scale, which allows us to know the obtaining of social support, the

search for spiritual support, the mobilization of the family to obtain and accept help,

restructuring and passive evaluation, which are effective attitudes and behaviors that

the family system has for the resolution of problems or a crisis.

The results of this research project the psychological consequences such as

sadness, anger, anxiety, hopelessness, demotivation, fear of failure, and

helplessness; symptoms presented by the different members of the families, but

especially the parents, as a result of the work-related affectation as a consequence

of the current Covid-19 pandemic and how this has influenced the functionality and

support of the affected families. In view of this, it is important to mention the

relevance of carrying out a systemic family therapeutic process to restructure the

dynamics, communication, ties, alliances that have been broken during the crisis in

the family context and to enhance the support, communication, cohesion and

flexibility of the family, especially in the relationship between parents and children, in

the conjugal and fraternal subsystem, in order to optimize the quality of life of these

people.

Key words: Occupational impairment, psychological consequences, COVID-19

pandemic, family functionality.
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INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó

una pandemia mundial denominada Covid-19, según Maguiña Vargas et al. (2020),

este virus ha generado hasta la actualidad repercusiones físicas, psicológicas,

económicas y la muerte de miles de personas. El mundo no estaba preparado para

una epidemia de esa magnitud, ni se conocían las características de este nuevo

virus, cuya manifestación clínica es diversa, pudiéndose presentar en algunos casos

síntomas leves y en otros afectar gravemente el sistema respiratorio causando

neumonía, alteraciones renales e incluso la muerte. (Salud, 2020)

En un estudio realizado acerca del impacto psicológico que existe a raíz de la

pandemia tanto por el encierro, el miedo y el factor económico se evidenció que el

53% de las personas valoró la afectación como significativa, en el cual el 28%

presentan síntomas de ansiedad y el 16% síntomas depresivos; todos estos en un

rango de moderado y grave. De estos, el 75% presentó preocupación por contagiar

a sus familiares. Refiriéndose a la afectación laboral, el 15% de trabajadores dueños

de empresas pequeñas declaran encontrarse en bancarrota, más del 19% han

perdido parte significativa de los ahorros y algunas familias han llegado al punto de

no poder pagar hipotecas o comprar los alimentos necesarios. (Reyes et al., 2020)

Conforme al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2021), la encuesta

nacional de empleo, subempleo y desempleo que es el organismo que proporciona

apoyo técnico al INEC, muestra una visión general del desempleo de 4.4% a nivel

nacional en el año 2019 y para el mes de abril del año 2021 sube al 5.6%. Tomando

en cuenta que las cifras varían en la tasa del área urbana ya que en el año 2019

estaba en 5.6%, en la zona rural con el 2.3% y al año 2021 alcanzó el 7.2% en la

zona urbana y en la zona rural el 2.6%, estos índices han aumentado de manera

significativa a raíz de la pandemia Covid-19 que se presentó desde inicios del año

2020.

El desempleo es una situación que se presenta de manera negativa para el

trabajador y su familia, trayendo consigo incertidumbre, inseguridad, conflictos entre

sus miembros, alejamiento, inconformidad a la nueva situación e incapacidad para
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adaptarse; a muchas mujeres les toca asumir la tarea de mantener

económicamente el hogar y muchos hombres experimentan frustración por no poder

proteger los bienes que en algún momento tuvieron en la familia, todo ello genera un

fuerte impacto en cada uno de los individuos y en el funcionamiento de la familia

como tal. (Román-Reyes et al., 2016). De acuerdo a Melchor et al. (2017), las

consecuencias psicológicas que se presentan por la falta o pérdida de empleo son

la falta de confianza en sí mismos, pérdida de recursos psicosociales, depresión y

ansiedad.

Por todo lo mencionado en los párrafos precedentes, de acuerdo con Valencia

(2019), es importante abordar esta problemática no solo desde el punto de vista

psicológico individual sino también desde una óptica familiar, con el propósito de

entender aquellos procesos relacionales y psicológicos que permitan fortalecer la

autoestima, la motivación y los sentimientos de autoeficacia necesarios para los

comportamientos proactivos y los nuevos emprendimientos y así disminuir el

malestar asociado a la pérdida de empleo y el revés económico generado por la

pandemia. Restaurar la dinámica y el funcionamiento familiar resulta imprescindible

para generar aquellos recursos personales necesarios para enfrentar una crisis de

tal magnitud.
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CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA PANDEMIA COVID-19 POR LA
AFECTACIÓN LABORAL EN FAMILIAS DE CLASE MEDIA

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Definición y hechos de interés

Según Beker (2020), la pandemia es interpretada como una “plaga”, la cual,

se deriva del griego dórico que significa polisemia, usada para describir una

enfermedad epidémica que trae consigo una tasa de mortalidad alta, desastrosa y

aflictiva. No se conoce que este tipo de catástrofe sea habitual, sin embargo, la

historia da cuenta que han existido epidemias que han afectado al mundo como

la muerte negra (1334), pandemia flu española (1918), VIH (2005), la gripe

porcina (2009), Ébola (2014-2016), ZIKA (2015-2016) y actualmente el COVID.

(Gullot & Ramos Cepa, 2020)

En el año 2020, se suscitó una alerta de pandemia, catalogada como COVID

19, no se sabía la etiología del virus, pero se atribuyó aparentemente a un

alimento mamífero consumido en China, etiquetado como pangolín, cuyos

síntomas se estandarizaron en todos los países del mundo : tos seca, dolor de

garganta, fiebre, cansancio y la falta de respiración en cuadros severos, debido a

la neumonía que presentaba el paciente, lo que agrava el cuadro clínico y eleva

significativamente la probabilidad de  muerte. (Maguiña Vargas et al., 2020)

Esta pandemia, mutante del coronavirus, afectó gravemente a todos los

países a nivel económico, social y de salud principalmente.

Frente a este estado de emergencia, la mayor parte de los países del mundo

acataron medidas de confinamiento y bioseguridad; a nivel mundial se tomaron

provisiones de alimentos, de higiene y procedimientos técnicos en los diferentes

campos laborales, de salud y educativos, con el objetivo de no detener el total

funcionamiento de los organismos públicos y privados, al tiempo que se

resguarda la vida de las personas como un derecho universal. Sin embargo no se

pudo evitar el cierre temporal y en algunos casos total de pequeñas empresas

hasta la actualidad, lo que agravó el panorama social y de trabajo de sus

empleadores y empleados.
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Desde esta perspectiva, levantar un análisis laboral y económico en el mundo

sobre la crisis sanitaria, donde los más afectados han sido sectores pobres y

extremadamente pobres, familias que han vivido esta crisis, sin los medios

necesarios para confrontarla, es atenuante. La Organización Internacional del

Trabajo (OIT, 2021), refiere que cualquier medida que se tome debe enfocarse

en la seguridad ciudadana, la salud de los trabajadores, empleadores y

familiares de cada uno de estos, para aminorar el riesgo de propagación del

virus, sin dejar atrás la importancia de estimular el trabajo para sostener tanto el

empleo como su economía. Al inicio de la pandemia, el director general de la OIT

mencionó que habría una reducción del empleo de un 6,7% a nivel mundial, lo

cual equivale a 195 millones de trabajos a tiempo completo. (Paola Echeverri y

Elber Espitia, 2020)

Según estos autores, los principales afectados fueron los aeropuertos, las bolsas

de valores, los pequeños empresarios, vendedores ambulantes, familias que

vivían del comercio, entre otros. Así mismo, los países con mayor nivel de

afectación por esta pandemia, son quienes dependen del comercio exterior, el

turismo y las exportaciones de productos. Se podrá recuperar de forma

progresiva, sin embargo, la crisis dejará huellas imborrables y consigo desafíos

a nivel mundial, estimando que para este año 2021 se perderían un total de 305

millones de empleos. (OIT, 2021)

Los datos antes mencionados representan problemas económicos, sociales y

psicológicos para la población de la mayoría de países. Así mismo, a nivel de las

familias, se presenta un incremento de violencia intrafamiliar, ansiedad y

cuadros depresivos, debido a los niveles de pobreza, aumento del estrés por la

disminución de ingresos y pérdidas de empleo, desestabilizando y quebrantando

los vínculos personales, familiares y sociales.

Según Sumba-Bustamante et al. (2020), refiriéndose a América Latina, en un

estudio realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se

manifiesta que en la actual pandemia, cerca de 24 millones de personas

perderían su empleo como un récord histórico, en el cual, los países más

afectados son Chile, Colombia, México y Brasil.
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Estudios realizados en Argentina, demuestran que el 50% de las empresas se

han declarado en crisis. En Perú para apalear la crisis, el gobierno otorgó un

subsidio máximo de 1500 soles, que equivale a 440 dólares. Un informe de la

OIT indicó que en el año 2020, en los meses de abril, mayo y junio el coronavirus

hizo que se perdieran 195 millones de empleos a tiempo completo, agravando la

vida de las familias a nivel nacional e internacional. (Sumba-Bustamante et al.,

2020)

Segun (Becerra Sarmiento et al., 2021), Ecuador es uno de los países más

golpeados de América Latina desde la propagación del virus, que se sitúa como

difícil de controlar en la crisis económica. Desde junio del año 2019 de 336.333

personas desempleadas, subió a más de un millón a junio del 2020, denotando

el golpe fuerte a la economía ecuatoriana, aumentando el número de personas

pobres. Esta disminución notoria de ingresos económicos conlleva un cambio

notable en el estilo de vida de los ecuatorianos, más allá de la incertidumbre de

no saber cuándo se terminará esta situación emergente, lo que suma

inestabilidad y tensión dentro del hogar . (Sumba-Bustamante et al., 2020)

La búsqueda de investigaciones realizadas acerca de las repercusiones

psicológicas de la pandemia , nos revela que no existe un estudio en Ecuador,

provincia de El Oro, ciudad de Machala específicamente, lo cual, motiva a la

investigadora a proponer una pesquisa, para conocer a nivel local sobre las

consecuencias psicológicas provocadas por el COVID-19, la afectación laboral

en familias de clase media y la importancia de abordarlas desde el punto

psicológico y sistémico familiar.

1.2 Causas del problema de estudio

La pérdida de un espacio laboral, trae consigo consecuencias emocionales,

sociales y económicas; corresponderá a quien atraviese esta etapa, empezar a

adaptarse a nuevas formas de vida y hacer un duelo, para reivindicarse en un

nuevo trabajo. Estas repercusiones se constituyen en factores de riesgo,

principalmente en el ámbito psicológico o de la salud mental. El trabajo

proporciona a la mayoría de las personas un nivel de equilibrio y solución a la
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mayoría de problemas que deben enfrentar diariamente, cubriendo las

necesidades básicas de la familia.

En este contexto, no tener trabajo podría acarrear en la persona afectada

sentimientos de culpa, rechazo a sí mismo, vergüenza, tristeza, frustración e

impotencia, que generalmente son vividas de forma intensa y en la mayoría de

casos en silencio, provocando aislamiento social, , negatividad, ansiedad,

insomnio, depresión, conductas autolesivas y disociales. (Tomás et al., 2017)

Segun Camacho Rodriguez & Rocío Mayorga (2017), el desempleo se presenta

como un factor que podría llevar a una persona a índices altos de depresión o

suicidio a causa de verse presionado por compromisos de pagos, manutención,

gastos personales, entre otros; la mayoría de profesionales, que pertenecen a la

clase media, dependen de un sueldo y al momento de quedarse sin empleo su

estrato social cambia y existe un desbalance que afecta el ingreso que cubre las

necesidades básicas. A partir de ello, pueden originarse carencia de lazos

sociales, culturales o personales que se corresponden al deterioro emocional, la

pérdida de la autoestima y la apatía. (Antonio Espino Granado, 2016)

Según el autor antes mencionado, los problemas sociales, en su mayoría son

provocados por la falta de recursos económicos que impiden cubrir las

necesidades básicas de las familias, lo cual, afecta a todos los miembros que la

conforman, y trae consecuencias en la dinámica interna y externa de la misma.

El no tener una plaza laboral genera cambios en el sistema familiar, debido a que

se tendrá que aminorar gastos y realizar una serie de adecuaciones en cuanto a

sus comportamientos, hábitos y estilos de vida; cuando la familia no es capaz de

sobrellevar estos cambios, se pueden ver quebrantadas las relaciones

interpersonales.

Tal como lo menciona Parada y Rivera (2018), al no poder manejar la situación

de crisis, los padres, afectan la relación con los hijos, ya que se trastocan las

funciones que desempeñan, como la manutención y protección psicosocial.

En este sentido, la presión por tener que adaptarse a un nuevo sistema de cosas

y estilo de vida, puede desestructurar definitivamente a la familia, sobre la base

de discusiones, frustración, impotencia, reclamos, estrés, que muchas veces
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implica, violencia, abandono, divorcio y malas decisiones. (Celina Parada, Yerli

Riveria, 2018)

1.3 Tipología, síntomas asociados.

Según Tomas et. al (2017), se ha demostrado que el desempleo afecta

gravemente la salud mental de las personas y esto tiene un fuerte impacto en

sus relaciones personales y familiares; más aún, cuando esta situación se

extiende por más tiempo y el individuo no encuentra una nueva oportunidad

laboral.

Desde esta perspectiva, algunas personas que tenían en una empresa cierta

seguridad laboral y repentinamente queda desempleada, conforme el equilibrio

emocional del afectado, podría presentar varias alteraciones emocionales,

psicológicas y sociales, que empiezan por perjudicar la vida del individuo tanto

física como mentalmente.

Según Fouce Fernández (2018), el suicidio también es una consecuencia de una

crisis económica familiar , pese a que no se refleja abiertamente en los estudios

realizados. Además, se debe de considerar que no siempre el suicidio va

acompañado de un trastorno mental, sino también, puede ser resultado del

sufrimiento de una persona que experimenta sentimientos de incertidumbre,

desesperanza y altos niveles de estrés, sostenidos en el tiempo.

Desde esta perspectiva, la pérdida de confianza y los síntomas asociados al

desempleo y la crisis económica, podrían pasar desapercibidos por la familia; la

persona afectada empieza a sentirse deprimida, fracasada, y si no cuenta con

lazos de apoyo, deja de creer en él, empieza a experimentar miedo y considera

que ya no es capaz de establecerse un objetivo a futuro, que le permita salir de

la situación en la que se encuentra. (Chacon Fuertes et al., 2020)

Cuando una persona está afectada emocionalmente, comienza a rumiar sobre la

base de pensamientos negativos que le impiden visualizar posibles soluciones y

generar acciones; por otra parte, la negación podría presentarse como uno de

los primeros mecanismos defensivos de la persona que le impiden afrontar la

situación de una mejor manera.
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En sí, cuando una persona está afectada, se aísla, empieza a alejarse de sus

familiares, amigos, deja de realizar sus actividades cotidianas, prefiere estar

durmiendo o en cama sin hacer nada; eleva su ansiedad y se irrita con facilidad,

se hace adicto a las bolsas de empleo, al teléfono por si llamen o envíen algo

relacionado con algún trabajo; proceso que conlleva a una mayor ansiedad,

provocando ataques de pánico y angustia. Estos síntomas pueden dar inicio a

diversos trastornos, a la violencia, al alcoholismo y la adicción, etc. Con ello,

surge el quebrantamiento y la desorganización del sistema familiar. (Jose

Guillermo Fouce Fernández, 2018)

1.4 Pronóstico

A lo largo de la historia la familia ha sido considerada una fuente de apoyo y

soporte ante cualquier situación o crisis que se presente, desde su rol social y

económico dentro de la compleja organización social del ser humano. El apoyo

social y familiar es fundamental para enfrentar cualquier tipo de crisis que

experimente una persona, incluídas las crisis económicas. Esto permitirá mitigar

las repercusiones de carácter físico o emocional que se puedan presentar en la

persona desempleada y su  familia. (Miguel Perelló del Rio, 2016)

Por ende, es relevante abordar el tema del desempleo desde el punto psicológico

como medida de apoyo terapéutico, puesto que cuando una persona se enfrenta a

una situación que le provoca ansiedad, miedo, enojo, tensión emocional, en sí, un

conflicto interno de manera inesperada, el individuo suele tomar soluciones rápidas

basadas en malas decisiones.

Por ello, se recomienda una intervención psicosocial adecuada que logre aumentar

la resistencia psíquica del individuo, frente a lo que se conoce como “duelo por

pérdida del trabajo” que beneficiará a las personas que se encuentran afectadas de

manera directa e integrantes de la familia que están sujetos a él, lo cuál, permitirá

resuelvan y afronten las dificultades que se presenten, para lograr superar

adecuadamente el problema, evitando el quebranto del sistema familiar, la desunión,

desorganización y el contraer algún trastorno emocional. En palabras de Antonio

Granado, encontrar “el horizonte en medio de la desolación”. (Granado, 2014)
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1.5 Contextualización

Según Benites (2014), en el desarrollo de toda familia se viven diferentes etapas,

que conllevan a enfrentar momentos críticos para el sistema como tal y que traen

consigo cambios individuales y familiares; a esto se le conoce como “crisis familiar

evolutiva”. Sin embargo el que las familias enfrenten situaciones complejas e

inesperadas , implica también el cambio de las funciones intrafamiliares, puesto que

cada miembro debe adaptarse a un nuevo rol, lo que puede causar inestabilidad,

indiferencia o transformación.

El presente trabajo investigativo , se realiza en Ecuador, provincia de El Oro, ciudad

de Machala, y abarca tres casos de familias, una nuclear, una monoparental y una

extensa. El grupo a evaluar son de etnia mestiza, nivel socioeconómico medio, el

estudio de caso se centra en las consecuencias psicológicas en el contexto de la

pandemia COVID-19. Este estudio investigativo abordará la afectación laboral

(desempleo), desde una perspectiva psicológica y sistémica en las familias

implicadas. De esta manera, el objetivo de la presente investigación es “Analizar el

impacto que experimentan las familias de clase media por el desempleo, afectación

laboral como consecuencia del Covid-19, mediante el análisis de casos, para

comprender su incidencia en la salud mental de los afectados y la importancia de

abordarlo desde una perspectiva psicológica y sistémica”.
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CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA PANDEMIA COVID-19 POR LA
AFECTACIÓN LABORAL EN FAMILIAS DE CLASE MEDIA

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO

2.1 Descripción del apartado teórico

Martínez Taboas (2016), indica que en el área de la psicoterapia y la terapia familiar,

la corriente sistémica se va afianzando cada vez más y tomando volubilidad en el

campo. Los pioneros de éste enfoque son Haley, Hoffman, Madanes, Minuchin,

entre otros; estos autores mencionan que los problemas, comportamientos

desadaptativos y cambios negativos que se presentan en el individuo son

expresados a través de una mala comunicación, relación, convivencia intrafamiliar y

esto se debe a los disturbios, alteraciones que se presentan en la misma, por ende

la terapia se centra en la reestructuración o modificación de los roles o funciones

que cumple cada sujeto dentro de la familia. La terapia familiar sistémica plantea

que se debe abarcar el síntoma desde el entorno, la relación y el vínculo que tiene

el paciente con la familia, no de manera individual.

Segun Sanchez Zambrano & Mayorga Torres (2016), el enfoque sistémico nace de

varias corrientes, de las cuales se toman diversos componentes; estas teorías son:

la teoría de la comunicación humana, mediante la que se abarcan los patrones de

interacción y los axiomas o principios básicos que rigen la comunicación; la ecología

que trata acerca de la autorregulación del individuo y su adaptación al ambiente; y la

teoría de la cibernética a través de la cual se hace una explicación del feedback y la

retro inducción de lo positivo y negativo que ha venido sucediendo en el sujeto.

Todos estos elementos que se toman de cada corriente le dan forma a la teoría

general de sistemas y posteriormente a la terapia familiar sistémica; de esta manera

se estudia a la familia como la suma de varios elementos que se vinculan entre sí

para garantizar un buen funcionamiento, por otro lado, cuando uno de estos

elementos falla o presenta algún problema, deja de cumplirse alguna función

específica, se genera un efecto negativo en el sistema como tal. (Jiménez, 2015,

7-8)

Uno de los postulados básicos de la terapia familiar sistémica señala que la persona

a intervenir debe ser considerada como una parte fundamental del contexto, entorno
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o sistema familiar y que el síntoma o dificultad que éste presenta es el resultado de

la autorregulación que el individuo ha logrado en favor de mantener el equilibrio del

sistema como tal; de esta manera, la intervención radica en modificar el presente del

paciente a través de la desestructuración del sistema familiar, sin explorar o

interponer el pasado. Para que exista un cambio se trabaja en modificar o cambiar

el presente del sistema familiar para que se establezca una reorganización y

reconstrucción del mismo. (Chichilla Paredes, 2016).

Chichilla Paredes (2016), citando a Ochoa de Alda (1995), señala como constructos

básicos dentro del enfoque sistémico los siguientes: orden jerárquica, causalidad

circular, equifinalidad, equicausalidad, limitación, reglas de relación, teología y

totalidad. Cuando el autor hace referencia a la totalidad, habla acerca de que no se

puede tomar el sistema familiar como la simple suma de las conductas de sus

miembros , sino, como algo peculiarmente distinto que se presenta en cada uno de

los miembros y se encaja en la participación de las relaciones que existen entre

ellos.

Ortiz (2016), basándose en Ludwig Von Bertalanffy (1976), expone que los

principios sistémicos son un conjunto de conceptos básicos que se pueden aplicar a

todo tipo de unidades que se interconectan entre sí; es decir, esta noción es muy

amplia, puede aplicarse a las células, individuos, grupos de personas y tejidos;

incluso se puede llegar aplicar a un grupo de ideas o conceptos siempre que sean

interdependientes.

Mardones Ibacache & Escalona Araneda (2020), el enfoque sistémico tiene

diferentes modelos de intervención sugeridos por diversos autores, entre ellos el

estructuralismo, la terapia estratégica y la terapia concisa de Salvador Minuchin. Los

principales enfoques que ofrece la terapia familiar sistémica se basan en equipos

reflexivos, narrativos de la terapia, en enfoques colaborativos, que forman una

conjunción de conceptos y teorías derivadas de distintas disciplinas como la física y

la lingüística de la salud mental, las cuales se posicionan como una plataforma para

garantizar la forma de evaluar al individuo. (Palacios Honores, 2015)

Desde estos estudios, la terapia familiar toma forma para concluir con la

intervención que se basa y se centra en la familia como un sistema, el cual lleva
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consigo reglas, roles, jerarquías para cada uno de sus miembros, es decir, la familia

es lo primordial en el contexto del sujeto ya que a partir de ésta, la persona aprende

a desenvolverse de forma individual y social en la vida. (Dávila Pino, 2020)

2.2 Enfoque epistemológico y teoría de soporte.

El modelo de terapia estructural surgió en la década de 1960 a partir del trabajo de

su fundador Salvador Minuchin, con niños y familias socialmente desfavorecidas.

Según Gómez de Agüero (2015), este enfoque ha ganado popularidad en el campo

de la intervención familiar debido a que proporciona un modelo teórico que ayuda a

clasificar la complejidad de las interacciones familiares y permite analizarlas; el

modelo se caracteriza, por reconocer la importancia del contexto relacional en la

organización conductual de un individuo dentro del núcleo familiar, además por el

uso de técnicas activas y la atención al contexto social más amplio.

Las terapias estructurales se enfocan en intervenir contextos relacionales para crear

e interpretar el significado de la conducta, ya sea funcional o disfuncional. Dirige la

intervención terapéutica para los cambios en la estructura o marco de la relación, no

para los individuos sintomáticos. El terapeuta participa activa y directamente en este

enfoque que se caracteriza por “hacer en lugar de hablar”. Esta orientación tiene

como objetivo movilizar a las familias para que interactúen durante la sesión y

experimenten otras formas de relación y comunicación. (Gómez de Agüero, 2015, p.

270)

El análisis de los subsistemas también es un elemento importante de este modelo

ya que estos permiten la organización y correcto funcionamiento del sistema

familiar, determinando quién participa en qué y cómo. También se utiliza para

regular la comunicación con el mundo exterior; los roles y las funciones que existen

dentro del sistema familiar se derivan de los límites que se encuentren dentro de

ésta. (Jordán Guzmán, 2019)

Según Jiménez (2015), cuando se trabaja con la familia, los miembros de ésta

muestran la capacidad que tienen para autorregularse, crecer y cambiar. A este

proceso se lo conoce como morfogénesis, es decir, la capacidad que tiene el

sistema familiar para evolucionar. Precisamente el terapeuta debe estar preparado

para fomentar los cambios necesarios en el sistema familiar, que garanticen su buen
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funcionamiento y la mejora de la calidad de vida de sus miembros; considerándose

además, el contexto cultural del que es parte la familia intervenida.

Desde esta perspectiva, es pertinente considerar como medida de intervención el

modelo estructural sistémico, que consiste en principios como: el restablecimiento

del orden jerárquico familiar, límites claros en relación a las funciones y roles de

cada uno de los miembros de la familia y el desligamiento de triángulos o unión

dañina. Estos aspectos serán tratados como componentes principales del

funcionamiento de la estructura familiar.

Según Soria Trujano (2015), el modelo estructural se guía por algunos principios de

la Teoría General de los Sistemas, desarrollada por Bertalanffy en el siglo XX, a

finales de la década de los años treinta:

● La familia es un sistema vivo y abierto en el que su totalidad lo conforman no

solamente sus elementos (miembros de la familia) sino también las

relaciones que éstos establecen entre sí.

● Como sistema, la familia tiende al equilibrio (homeostasis) y al cambio

(morfogénesis).

● El sistema se autorregula.

● Como sistema, la familia se relaciona con suprasistemas de los cuales forma

parte (familia de origen, familia extensa, comunidad, etcétera).

● La familia es un sistema en el que se pueden identificar subsistemas:

individual, conyugal, parental, fraterno.

● Existe un conflicto familiar cuando se produce una disfunción en las

interrelaciones que se establecen entre sus miembros.

● El conflicto individual en cualquiera de los miembros del sistema es sólo la

manifestación de un conflicto familiar. (Soria Trujano, 2015)

Por último, en la fase de reestructuración se interviene para modificar la estructura

familiar, actuando principalmente sobre los límites, jerarquía y alianzas.

2.3 Argumentación teórica de la investigación.

Para el tratamiento se propone el modelo estructural sistémico que tiene como

finalidad modificar situaciones que le afectan al paciente en tiempo real; durante el
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proceso de afrontamiento recordará vivencias del pasado, lo cuál, permitirá

encontrar formas alternativas de relación entre los miembros de la familia y

modificará las experiencias vividas. El terapeuta se enfocará en generar cambios a

nivel de las jerarquías, comunicación e interacciones familiares, enfatizando así los

procesos sistémicos como el centro de las intervenciones. (Elsa Jiménez, 2015)

De esta manera, la terapia se centra en la transformación del presente, en las

áreas disfuncionales que presente la familia, y no únicamente con la sintomatología

que presenta el paciente.

Ingaroca & Juliio (2016), afirman que en cada etapa de la vida del individuo ocurren

situaciones que generan tensión, característicos de la adaptación, negociación y el

desarrollo familiar, de modo que, ninguna familia se libera del estrés que causan

dichos cambios, mismos que representan esfuerzos positivos desde el punto de

vista del crecimiento del sistema familiar, para dar solución a los problemas que

confronta en la vida familiar.

En este sentido, en la vida familiar ocurren situaciones inesperadas que generan

crisis y que afectan enormemente al contexto familiar y social; tal es el caso de la

muerte de un hijo, un accidente, divorcio, la pérdida repentina del trabajo, entre

otros. Así también, hay situaciones previsibles pero que pueden generar mucha

tensión y conflicto a estas se las conoce como crisis esperadas o crisis escalar,

siendo el paciente quien deberá aprender a convivir en este contexto y aceptarlo.

Minuchin (1974), propuso que en el proceso de intervención se destacan en primer

lugar, una transformación estructural, que permitirá al menos un cierto potencial de

cambio; un segundo aspecto hace referencia al contexto familiar, que se

establecerá en base al acompañamiento, acondicionamiento, nutrición y

socialización de los miembros de la familia y en tercer lugar, se debe considerar que

el sistema familiar tiene propiedades autosuficientes, por lo tanto el proceso de la

terapia debe mantenerse mediante un mecanismo de autocontrol; incluso en la

ausencia de un terapeuta éste conserva sus cambios (Ochoa, 2016). Desde está

perspectiva, el rol del terapeuta será enlazarse a la familia para en conjunto corregir

o cambiar su funcionamiento; .
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Por ello, es fundamental evaluar la estructura familiar , e identificar las

particularidades al interior de la familia, que obstruyen su funcionamiento óptimo.

Este enfoque es importante para analizar la sintomatología del paciente y el

contexto, como efecto de la disfuncionalidad de los roles de cada miembro del

núcleo familiar. (Mardones Ibacache & Escalona Araneda, 2020)

Estas estructuras pueden ser funcionales o disfuncionales, dependiendo de la

capacidad del individuo de adaptarse a los cambios y necesidades sociales. Por

tanto, está intervención tiene dos propósitos: uno es interno, el cual protege lo

psicosocial de los miembros; el segundo es externo, que se basa en la adaptación

de la cultura y la difusión de ésta. De está manera, cuando el sistema familiar no

realiza estas funciones, puede surgir una afección médica que afecta a uno de los

miembros y por ende al contexto familiar. (Salvatierra Peñaranda, 2015)

En este sentido, el ambiente familiar se diferencia y realiza sus funciones mediante

los subsistemas, que se pueden formar por generación, género, preferencia o

función; y cada individuo pertenece a un subsistema diferente, en el cual tienen

distintos patrones de poder y en los que adquieren diversas habilidades, por

ejemplo: el padre se comporta como un padre, y el niño como un hijo. Orden

jerárquico que promoverá mantener está organización y respeto a las funciones de

cada subsistema (García Cano, 2015). Esta visión sistémica se refiere al contexto y

la distribución de responsabilidades compartidas entre las familias, examinando

cómo cada individuo se involucra en el mantenimiento del sistema.

Según Taitelbaum (2016), basándose en Serebrinsky (2009), existen desde el

enfoque estructural, variables relacionales importantes que deben ser tomados en

cuenta al momento de la intervención sistémica familiar para que el proceso se

establezca correctamente:

● Límites y fronteras: dentro del contexto familiar, los subsistemas deben tener

límites que son puestos o vistos como las reglas a seguir de quienes

participan y de qué forma lo hacen, éstos deben ser claros y definidos, así se

permitirá el desarrollo adecuado de las funciones de cada miembro y la

habilidad de comunicarse con otros que pertenecen a otro subsistema, lo cual

es característica de una familia funcional; cuando estos límites se presentan
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rígidos se produce una mala comunicación y esto es característico de una

familia con desapego o desligada; en una familia con límites difusos, es decir,

donde los límites se esfuman y se sobrecargan, se puede provocar pérdidas,

hacinamiento y falta de recursos necesarios para condicionarse a los

cambios que pueden llegar a existir, estos son característicos de contextos

aglutinados.

● Jerarquías: Se refiere al cargo de poder dentro del sistema familiar, el cual

instaura las reglas, la toma de decisiones del hogar y determina la diferencia

entre los roles de la familia.

● Roles: estas enlazan las conductas de cada miembro de la familia, tomando

en cuenta el lugar que este ocupa dentro del contexto y se dan de manera

circunstancial, situacional dependiendo de la situación que se dé, ya sea de

manera externa o interna.

● Coaliciones, alianzas y triangulaciones: refiere a la forma de relacionarse

familiarmente de manera emocional entre sus integrantes; estos vínculos se

van dando acorde a las diferentes situaciones que se presentan en el sistema

familiar; existen diferencias entre la coalición y la alianza, por lo tanto, la

primera se da cuando un miembro de la familia se asocia con otro en contra

de alguien, y la alianza cuando miembros del sistema se unen con respecto a

un mismo objetivo.

De esta manera se puede resaltar que es importante considerar todos estos

procesos relacionales que estructuran un sistema familiar, además de otros

aspectos importantes como los ciclos vitales, los subsistemas y las interacciones de

los miembros de la familia con agentes externos. Para que el sistema familiar pueda

cambiar o adoptar mecanismos de adaptación , debe mantener una red de apoyo,

saber manejar el estrés y aprender a afrontar los síntomas a partir de las

interacciones de sus miembros. (Páez Cala, 2018)

22



CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA PANDEMIA COVID-19 POR LA
AFECTACIÓN LABORAL EN FAMILIAS DE CLASE MEDIA

3. METODOLOGÍA

3.1 Diseño de investigación

Este estudio de caso, ubicó el método de investigación mixta, que enlaza lo

cuantitativo y cualitativo, debido a que se implantan ciertas características de cada

uno de ellos para llegar a una complementariedad, lo cual permite obtener datos

que den solución a cualquier duda que llegue a presentarse dentro de la

investigación de manera global, relacionando la interpretación e individualidad de las

circunstancias (cualitativo) y los datos estadísticos de las variables que se presenten

(cuantitativo). (Nuñez Moscoso, 2017)

El método cualitativo, permite identificar patrones que se reflejan a través de las

expresiones corporales, orales y actitudes o comportamientos que tienen los

partícipes de la investigación; una de las características que presentan este método

es el ser inductivo, mediante el cual establecemos conclusiones generales

fundamentándose en los hechos que se van recopilando en la socialización con

ellos y en la observación que se realiza, dejando de lado los prejuicios, creencias, o

criterios personales del investigador (Pacheco & Blanco, 2015). El método

cuantitativo se basa en obtener datos a través de la aplicación de cuestionarios y el

análisis estadístico para comprobar o refutar las variables a investigar dentro del

estudio de caso y así unir las conclusiones a partir de la teoría científica existente y

la observación que se realizó (Cadena Iñiguez et al., 2017).

La investigación tiene un alcance exploratorio-descriptivo. Exploratorio por la

insuficiente información que existe acerca de las consecuencias psicológicas que se

presentan en familias de clase media debido a la afectación laboral que trajo la

actual pandemia Covid-19, por ende, se encamina a conseguir información

suficiente para el conocimiento y nuevos lineamientos de futuras investigaciones.

(Guelmes Valdez & Nieto Almeida, 2015) De la misma manera, tiene un alcance

descriptivo en el cual, una vez conocidas las características de la investigación se

busca exponer lo investigado en un cierto grupo de personas, de tal forma que se

aplicaron herramientas para una comprensión adecuada en cuanto a las
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consecuencias que se han presentado en dichos participantes debido a la

afectación laboral que han tenido y cómo esto se ha relacionado con la

funcionalidad de la familia en el contexto de la pandemia. (Ramos Galarza, 2020)

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados.

En el estudio de caso se llevó a cabo dos instrumentos empíricos que nos sirvieron

para obtener información en áreas específicas que nos direccionan a la

investigación como:

La entrevista como herramienta de investigación empieza a utilizarse a finales de la

década de los 30, por la psicología y la sociología que fueron las primeras

disciplinas en aplicarla; Bingham y Moore (1961), afirman que puede ser utilizada

para la obtención de datos, opiniones e información, la cual se la conoce como

extensiva, y para conocer acerca de la realidad, orientar y guiar interviniendo en la

subjetividad del individuo, la cual se denomina intensiva. Esta técnica permite una

interacción directa del investigador con los participantes a través de preguntas ya

elaboradas con anticipación, recogiendo la información necesaria y observando las

sensaciones, estados de ánimo, actitudes y comportamientos que los entrevistados

expresen, y así cumplir con los objetivos propuestos. (Murillo García et al., 2015)

De los diferentes tipos de entrevistas psicológicas , se escogió para la investigación

la entrevista semiestructurada, donde se establecen preguntas abiertas que permite

obtener información necesaria acerca de las diferentes áreas a tratar como la

comunicación, presencia de afectaciones psicológicas, funcionalidad familiar y el

apoyo en crisis de una manera específica. (Folgueiras Bertomeu, 2016)

Por otra parte, la observación clínica es una técnica que involucra todos los

sentidos del entrevistador para reflexionar y mostrarse flexible, de tal forma que no

incomode a los participantes y les permita comportarse de manera habitual; así el

procedimiento se podrá realizar de manera eficiente, lo que hace posible obtener

información acerca de aspectos como la interacción entre los miembros de la

familia, comportamiento, el lenguaje corporal o presencia de algún síntoma que

oriente a un diagnóstico según el contexto que se está estudiando. (Piza Burgos et

al., 2019)
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Además de los métodos empíricos ya mencionados, se utilizarán dos escalas que

permitirán evaluar aspectos familiares claves para explicar las afectaciones

psicológicas de los casos abordados. Estas pruebas son:

FACES III – Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar, es una

escala creada por Olson, Lavee y Portner, para evaluar dimensiones del contexto

familiar como la cohesión y la flexibilidad (Schmidt et al., 2010). Este instrumento

está compuesto por 20 ítems con respuestas en formato Likert (casi nunca, una que

otra vez, a veces, con frecuencia y casi siempre), el cual define la funcionalidad

familiar (Bazo Alvarez et al., 2016).

La escala F-COPES, se desarrolló en el año de 1981 por Mc Cubin, Larsen y Olson,

para determinar la solución de problemas y las estrategias conductuales que se

utilizan en una familia cuando se encuentran en situaciones de crisis o afrontando

dificultades; el instrumento tiene 29 preguntas las cuales se marcan por categorías

del 1 al 5 siendo el valor menor marcado desacuerdo y el mayor como marcado

acuerdo, las preguntas son evaluadas en dos grupos: la reestructuración y pasividad

como primer grupo que son los recursos propios de la familia y el apoyo social,

profesional y religioso como segundo que se direccionan hacia las ayudas que

puede recibir o pedir la familia. (Peña Guillen & Montesdeoca Cordero, 2016)

3.3 Categorías de análisis

En el estudio que se lleva a cabo se han considerado dos categorías de análisis,

las cuales responden al objetivo de la investigación; estas son: las consecuencias

psicológicas por afectación laboral y el funcionamiento de las familias. Las

consecuencias psicológicas por afectación laboral hacen referencia a los niveles

altos de estrés, depresión, irritabilidad, ansiedad, tristeza, ira, apatía y pérdida de

recursos psicosociales que se presentan en la persona que enfrenta esta situación.

La pérdida de empleo tiene un efecto negativo en la salud mental del individuo y por

ende repercute a la familia del mismo, debido a las dificultades económicas que se

presentan, en la mayoría de casos pierden la afiliación con el seguro médico, la

pérdida de domicilio o cambio de residencia y consigo los conflictos familiares.

(Tomás et al., 2017)
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La pandemia Covid-19 ha provocado un sinnúmero de cambios y pérdidas en

general, en las cuales se encuentra la pérdida del trabajo que han sufrido una gran

cantidad de personas por las restricciones que ha habido y por la paralización que

tuvieron los países para evitar la propagación del virus, ante esto se han presentado

varias repercusiones psicológicas de manera temporal o permanente en los

individuos, por ende se llevó a cabo un estudio de caso en 3 familias de la ciudad de

Machala para evidenciar lo antes mencionado.

La familia es un contexto que está compuesto por varios subsistemas como: el

conyugal, el fraternal y el paterno filial, ya sea una familia nuclear, extensa,

monoparental, etc. Al hablar de una familia funcional hace referencia aquella que

cumple con un desarrollo favorable para los miembros de ese sistema, cumpliendo

así los parámetros de adaptación, afecto, comunicación, jerarquía, lo cual los hace

capaces de superar cualquier crisis que se les presente en lo largo de la vida como

familia. (Moreno Mendez & Chauta Rozo, 2012)
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CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA PANDEMIA COVID-19 POR LA
AFECTACIÓN LABORAL EN FAMILIAS DE CLASE MEDIA

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los instrumentos utilizados : la Entrevista semiestructurada, observación, FACES

III, F- COPES, permitieron obtener información que aportó considerablemente al

análisis de los casos.

4.1 Consecuencias psicológicas por la afectación laboral a raíz de la pandemia
Covid 19.

a. Consecuencias psicológicas

En la recolección de datos obtenidos mediante la entrevista y la observación clínica

se logró apreciar y verificar que las familias estudiadas tienen en común que a raíz

de la pérdida del empleo han tenido cambios significativos en su vida, reducción de

gastos, atrasos en pagos y esto trajo consigo desgaste emocional, presencia de

síntomas que están afectando su salud mental e interviniendo en su vida familiar.

Las personas que son encargados del sustento del hogar (padres) han

experimentado emociones negativas como ira, frustración, tristeza, desesperanza,

impotencia.

El desempleo se presenta como un factor que podría llevar a una persona a índices

altos de depresión o suicidio a causa de verse presionado por compromisos de

pagos, manutención, gastos personales, entre otros; la mayoría de profesionales,

que pertenecen a la clase media, viven de un sueldo dependiente y al momento de

quedarse sin empleo su estrato social cambia y existe un desbalance que afecta el

ingreso que cubre las necesidades básicas de su familia. Desde esta perspectiva,

pueden originarse problemas psíquicos, carencia de lazos sociales, culturales o

personales que se corresponden al deterioro emocional, la pérdida de autoestima,

apatía y la afectación de las actividades cotidianas en la que se desenvuelve el

individuo. (Antonio Espino Granado, 2016)

A continuación se presenta una breve descripción de los casos de familias

abordados:
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Caso 1: el primer caso que se tomó para la investigación fue una familia nuclear en

la cual se pudo verificar que la pérdida de estabilidad laboral y la falta de ingresos al

hogar trajo consigo irritabilidad, , frustración, ansiedad, tristeza y episodios

depresivos en el “jefe de hogar”, por ende, inestabilidad en  su familia.

Caso 2: se trata de una familia extensa en la cual, se evidencia inestabilidad en el

área paterno-filial, ya que hay dos familias conviviendo en la misma casa tras la

pérdida del trabajo y eso conlleva a que presenten discusiones y desacuerdos, por

la irritabilidad, ansiedad, depresión, etc., que presenta el hijo mayor y la madre que

es la jefa de hogar, afectando de manera directa en los demás miembros de la

familia.

Caso 3: se trata de una familia monoparental, en la cual se evidenció y verificó que

en la madre se presentan síntomas de ansiedad, depresión, pérdida de confianza,

desesperanza, por el temor a no poder solventar las cosas del hogar, conseguir un

nuevo trabajo, etc. Esto genera tensión y afecta la armonía y el bienestar familiar.

4.2 Funcionalidad Familiar

a. Cohesión y flexibilidad

Para la investigación acerca de la funcionalidad de la familia en el contexto de la

afectación laboral se usó el instrumento FACES III, para verificar cómo están con

respecto a la cohesión y la flexibilidad, dos indicadores fundamentales del

funcionamiento familiar en situaciones de crisis. Al respecto, dos de las tres familias

presentaron una cohesión desligada y una flexibilidad rígida, esto quiere decir que

existe una mala comunicación, no existe unión entre los miembros de la familia, lo

cual nos demuestra que tienen un contexto desadaptativo y disfuncional, mientras

que la tercera familia presentó una cohesión separada y una flexibilidad

estructurada, donde existe una comunicación media y una tolerancia a la

adaptación, significa que está dentro de un rango medio de funcionalidad.

Tal como lo menciona Parada y Rivera (2018), los padres, jefes de hogar al no saber

sobrellevar una situación de crisis, afectan su relación con los hijos , porque se

trastocan las responsabilidades parentales, de manutención y cuidado, además del

estrés y las tensiones generadas tanto en los subsistemas conyugales como

28



parento-filiales; presentándose la desestructuración familiar, por el miedo a no

recuperarse.

De esta manera, las situaciones de cada individuo dentro dentro de su familia

cambia en un ambiente de aumento de frustración, llanto, discusiones, reclamos,

estrés, que muchas veces implica, violencia, abandono, divorcio y malas decisiones.

(Celina Parada, Yerli Riveria, 2018)

Caso 1: en la familia nuclear se evidenció a través de la aplicación de las escalas y

la observación un desligamiento y una contradicción permanente entre sus

miembros ya que el padre presenta frustración, irritabilidad, impotencia, ira y los

hijos apatía, estrés, por ende, esto conlleva a no tener una buena comunicación ni

convivencia familiar por los cambios temporales que ha habido a raíz de la

pandemia.

Caso 2: en la familia extensa se pudo verificar incomodidad e irritabilidad y

ansiedad de parte del hijo mayor ya que debe seguir reglas y adaptarse a vivir con

sus padres luego de haber tenido su hogar independiente, debido a su pérdida de

empleo, esto los lleva a no lograr llegar acuerdos y tener una buena flexibilidad; los

padres a raíz del cierre de su negocio presentan síntomas depresivos, discusiones

conyugales y una inestabilidad funcional.

Caso 3: en la familia monoparental se evidenció un desligamiento y rigidez entre

madre e hijo, debido a los cambios que se han presentado por la pérdida de trabajo,

afectando significativamente a la madre “jefa de hogar” evidenciando en ella

síntomas de desesperanza, tristeza, miedo, llanto por el miedo a no conseguir

trabajo y no poder sustentar las cosas del hogar, por otra parte, el hijo muestra

apatía, irritación al tener que adaptarse a una nueva vida.

4.3 Apoyo en crisis

En el estudio de caso para conocer acerca del apoyo que tiene las familias en

situaciones de crisis y cómo la han confrontado en la actualidad, se usó la escala

F-COPES, en la cual, las tres familias en común presentaron apoyo social, apoyo

espiritual en marcado acuerdo y dos de las tres mostraron en el rango de

restructuración un puntaje en moderado acuerdo, demostrando así, que son familias
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que pese a las situaciones que se les han presentado y todo lo que ha traído la

pandemia, se han movilizado para buscar ayuda tanto social, individual y espiritual.

La familia siempre ha sido un apoyo fundamental para las situaciones en crisis que

se puedan presentar, ya que se constituye en lo social, económico y en la

funcionalidad para la organización y reestructuración del sistema familiar. Durante

una crisis económica en la familia, es importante contar con una red de apoyo sólida

entre los miembros de la familia, amigos, etc., esto permitirá que el individuo sienta

un soporte, frente a los efectos y consecuencias que puede traer ésta, evitando así

la aparición de algún trastorno físico o emocional en la persona desempleada y la

desestructuración de la familia. (Miguel Perelló del Rio, 2016)

Caso 1: se evidenció en la familia nuclear un apoyo espiritual alto, en cada uno de

los miembros de la familia en lo personal y en colectividad como hogar, una

aceptación de apoyo externo para cubrir necesidades del hogar, deudas vencidas, y

una restructuración moderada, ya que pese a lo ocurrido buscan soluciones y

opciones para enfrentar la crisis y obtener ingresos por diferentes medios.

Caso 2: en la familia extensa se pudo verificar marcado acuerdo en apoyo social

externo, ya que para reabrir su negocio desde el hogar y poder tener un ingreso

para el sustento del hogar tuvieron que acceder al mismo de manera económica,

apoyo espiritual alto en familia moderado acuerdo en restructuración, debido a que

se movilizaron varios miembros de la familia en busca de diferentes opciones para

darle una solución al problema de forma interna y externa.

Caso 3: en la familia monoparental se evidenció la aceptación de apoyo social en la

madre en marcado acuerdo en el área económica, ya que perdió su empleo y no

tenía ingresos para el sustento de las necesidades básicas, deudas, gastos

externos, y en el área de apoyo espiritual individual moderado, sin embargo, en las

otras escalas como la restructuración, la búsqueda de ayuda con un puntaje bajo

mostrando así su salud mental afectada en diferentes áreas.
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CONCLUSIONES

Abordar las consecuencias psicológicas por la afectación laboral desde un punto de

vista psicológico y sistémico familiar es muy importante, ya que la sintomatología

que presenta el individuo afecta directamente a la familia, su funcionalidad y

estructuración , lo que a su vez influye en la salud mental de cada uno de los

miembros.

En las familias estudiadas, producto de la afectación laboral que afrontan sus

miembros, especialmente en los padres, se encontraron repercusiones

psicológicas tales como ansiedad, frustración, desesperanza, tristeza, impotencia,

ira, miedo; las cuales provocan en el sistema familiar conflictos, comportamientos

contradictorios, mala comunicación, dificultad de adaptación a un nuevo estilo de

vida y un desligamiento moderado que afecta el contexto en su totalidad. Todas

estas emociones y situaciones relacionales negativas generan un sentido de

incapacidad para reponerse y emprender en un nuevo proyecto laboral.

Frente a estas situaciones de crisis, es importante tener una red de apoyo familiar y

social, que se constituya en sostén y aporte de manera positiva en la seguridad

personal, profesional y en la adaptación a los cambios que se dan a raíz del

desempleo.

La funcionalidad familiar es importante para mitigar las repercusiones psicológicas

de los miembros; una buena cohesión , tener la facilidad y seguridad de comunicar

cualquier situación, sea esta positiva o negativa, les permite a las familias presentar

una conducta efectiva y afrontar la crisis, participando y apoyándose, movilizando

recursos y flexibilizando pautas de interacción que posibiliten un nuevo y mejor

estado de equilibrio.
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RECOMENDACIONES

Se sugiere a las familias con esta problemática asistir a un proceso terapéutico,

para reestructurar y mejorar la funcionalidad que existe dentro de su sistema

familiar, la cual se ha visto afectada por la presencia de problemas en la salud

mental del individuo que pasa por una pérdida laboral, desestabilidad económica y

los cambios que trajo consigo la actual pandemia, y así aprender a sobrellevar la

crisis que se está viviendo.

Se insta a futuros investigadores a indagar acerca de los conocimientos sobre las

habilidades de afrontamiento o resolución de problemas que tienen las familias que

han sido afectadas por las diversas pérdidas que trajo la actual pandemia y la

concientización de la importancia de la salud mental para la productividad y mejora

de la calidad de vida.

Además de ello, se recomienda abordar las consecuencias psicológicas a largo

plazo que se presentan en las familias vulnerables, que dependen de un sueldo o

trabajan de manera informal que se han desestructurado por el aumento de pobreza

y desigualdad social a causa del desempleo.

Se sugiere fomentar la resiliencia en las personas afectadas y sus familias para que

tengan la capacidad de adaptarse a los cambios de una forma positiva y así su

equilibrio emocional no se vea quebrantado gravemente, ni que el individuo recurra

a mecanismos de afrontamientos equivocados.
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ANEXOS

ENTREVISTA. ENFOQUE ESTRUCTURAL

1) RELACIONES (clima afectivo)

¿Predomina la armonía en su casa? Me lo puede explicar

¿Qué actividades realizan juntos como pareja?

¿Describa como es la relación entre padres e hijos?

¿Cuáles son las actividades que más comparten juntos?

2) JERARQUÍA

¿Quién toma la mayoría de las decisiones, impone las reglas, premia o castiga en la
casa?

¿Qué hace para que los demás respondan a sus peticiones o reglas?

Frente a las reglas, premios o castigos ¿Cómo reaccionan los demás miembros de
la familia?

¿De qué manera se premia y de qué manera se castiga?

¿Como se gana un premio o un castigo en la casa?

¿Cuándo los padres no se encuentran en casa quien se ocupa del hogar?

3) LÍMITES:

a) Subsistema conyugal

¿Frente a la convivencia en la casa, establecen reglas o acuerdos juntos o cada uno
decide por sí mismo?

Cuándo hay desacuerdos, ¿Cómo resuelven sus diferencias?

b) Subsistema parental

¿De qué manera los padres controlan o corrigen a sus hijos?

¿Se comunican constantemente los padres con los hijos?

¿Cuándo los hijos tienen algún problema acuden a los padres en búsqueda de guía
u orientación?
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¿Qué sucede en casa cuando uno de los padres está castigando o reprendiendo a
uno de los hijos?

¿Sobre qué asuntos o temas se habla en la casa?

c) Subsistema fraternal

¿Entre los hermanos existen normas y acuerdos?

¿Consideran que entre los hermanos se apoyan para resolver ciertos problemas o
tareas?

Cuándo entre los hermanos hay desacuerdos ¿cómo lo resuelven?

d) Al exterior

¿Recurren a otras personas para pedir apoyo en lo económico, en el cuidado de los
hijos, estudio, dificultades de pareja, etc.)?

Si la respuesta es afirmativa: ¿Qué tipo de ayuda reciben?

¿De qué manera sus parientes intervienen en sus asuntos como familia?

¿Cómo es la relación de cada uno de ustedes con su familia de origen?

4) ALIANZAS

¿Qué personas se llevan mejor en la casa?

¿Qué logran al estar unidos-juntos?

5) COALICIONES

¿Qué miembros de la familia se ponen de acuerdo para dar quejas, hacer
comentarios negativos, descalificar o corregir a otro?

6) PERIFERIA:

¿Existe algún miembro de la familia que casi no habla, no se relaciona o poco se
comunica con los demás o que permanece muy alejado a pesar de que vive con
ustedes?

7) CRISIS

¿Se han superado crisis, y cómo lo han hecho?

¿Cuándo se presentan problemas difíciles, la familia es capaz de pedir ayuda a otras
personas?
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¿Ha tenido que recortar gastos en el último año?

¿Cómo ha influenciado este recorte económico en la familia?

¿Cómo evalúa la situación actual de su familia? ¿Porqué?

¿De qué manera cree Ud. que la pandemia Covid-19 les ha afectado desde el punto
de vista laboral y económico?

¿Qué consecuencias psicológicas o emocionales ha traído a la familia la afectación
laboral?

¿Alguno de sus miembros ha presentado estrés, depresión, ansiedad, irritabilidad,
tristeza, etc. debido a la perdida de trabajo o afectación laboral que ha traído la
pandemia?

8) COMUNICACIÓN

Considera que la comunicación en su familia es adecuada o inadecuada, ¿por qué?

¿Se pueden comunicar las cosas directamente o lo hacen mediante insinuaciones?

¿Cómo se comunican ustedes como pareja?

¿Les es fácil y permitido hablar de aquellas cosas sean buenas o malas que son
importantes para la familia? Explique.
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