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EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA REGULACIÓN 
EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. 
ABORDAJES DESDE LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA
Constantino, Ignacio Daniel 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
En el presente trabajo se describirán algunos de los principales 
efectos psicosociales de la pandemia sobre los adolescentes y 
sus familias. Luego, se abordarán específicamente las dificul-
tades en la regulación emocional y la importancia de la función 
de la familia como sostén emocional frente a los contextos de 
incertidumbre, malestar y estrés. Finalmente, se presentará el 
modelo de abordaje de terapia familiar utilizado, -en conjunto 
con algunas de las técnicas-, en el tratamiento de adolescentes 
con dificultades en la regulación emocional dentro del marco 
del programa de extensión “La Familia como Agente de Pre-
vención para la Salud Mental: Programa de Asesoramiento y 
Orientación a Familias”.

Palabras clave
Regulación emocional - Terapia familiar - Psicología Clínica - 
Adolescencia 

ABSTRACT
EFFECTS OF THE PANDEMIC ON THE EMOTION REGULATION OF 
ADOLESCENTS AND THEIR FAMILIES. APPROACHES FROM FAMILY 
SYSTEMIC THERAPY
In this paper, some of the main psychosocial effects of the 
pandemic on adolescents and their families will be described. 
Then, the difficulties in emotion regulation and the importance 
of the role of the family as emotional supporter in the face of 
contexts of uncertainty, discomfort and stress will be specifica-
lly addressed. Finally, the family therapy approach model used, 
together with some of the techniques, will be presented in the 
treatment of adolescents with difficulties in emotion regulation 
within the framework of the extension program “The Family as 
a Prevention Agent for Mental Health: Family Counseling and 
Guidance Program”.

Keywords
Emotion regulation - Family therapy - Clinical Psychology - 
Adolescence

Introducción
Desde que se declarara el estado de pandemia del virus SARS-
CoV-2 por parte de la Organización Mundial de la Salud (Or-
ganización Mundial de la Salud [OMS], 2021) el 11 de marzo 
del 2020, las diferentes sociedades han tenido que adaptarse a 
sus diversos efectos. En nuestro país, el 20 de marzo de 2020 
se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
(Poder Ejecutivo Nacional [PEN], 2020) estableciendo diferentes 
medidas preventivas para evitar la propagación de la pande-
mia. Se destaca, de acuerdo al interés del presente trabajo, las 
medidas que indicaron el cierre de las escuelas y las limitacio-
nes para la circulación y los encuentros sociales, afectando de 
esta manera a los adolescentes del todo país. Posteriormente, 
la estrategia para proteger la salud pública pasó a denominarse 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) (PEN, 
2020b) estableciendo límites a la circulación, reglas de conduc-
ta generales para la población y protocolos para las actividades 
económicas a partir del mes de diciembre de 2020. Dentro de 
estos marcos regulatorios, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) se dedicó a realizar un relevamiento acer-
ca de la manera en que la pandemia, y las diferentes medidas 
de prevención de contacto con las personas y las instituciones, 
afectó la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en la 
Argentina. La salud mental fue conceptualizada en términos de 
“… vínculos familiares, escolaridad, emociones y sentimientos, 
así como percepciones de futuro de las niñas, niños y adoles-
centes” (UNICEF, 2021, p.9).
Utilizando una muestra de 780 niños, niñas y adolescentes de 
todo el país, dicho informe estudió el efecto de la interrupción 
de los vínculos físicos con seres queridos y pares, la pérdida 
de autonomía y de espacios de socialización debido al confi-
namiento, la incertidumbre sobre el avance de la enfermedad y 
los posibles riesgos para las personas más cercanas. Se con-
templaron las diferencias de género, edad, lugar de residencia 
y del contexto social y familiar. El estudio se realizó a través de 
3 mediciones entre los meses de septiembre de 2020 y febrero 
de 2021 (UNICEF, 2021).
En términos generales, el relevamiento realizado encontró que 
el 75% de los adolescentes manifestó haberse visto afectado 
por no poder concurrir a espacios recreativos y deportivos. El 
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47% señaló el uso de las pantallas y las redes sociales como 
medio privilegiado para socializar con sus pares, aclarando que 
esto no sustituía el encuentro cara a cara. El pasaje del ASPO al 
DISPO trajo bienestar a los adolescentes, dado que significó la 
apertura de otros escenarios de socialización (UNICEF, op. cit).
Como se verá a continuación, una de las principales cuestio-
nes a considerar en conjunto con los efectos psicosociales que 
generó la pandemia en los adolescentes, es el hecho de que 
las familias y/o los agentes socializadores responsables de los 
mismos también se vieron afectadas significativamente por las 
limitaciones y restricciones que se fueron sucediendo como 
medidas de prevención. Desde una mirada ecológica y psicoso-
cial, la familia es el ambiente primario y fundamental en donde 
se desarrolla el individuo, cumpliendo funciones centrales en 
el apoyo y sostén de todos sus miembros (Wainstein y Wittner, 
2016). Por lo tanto, la consideración del sistema familiar en el 
que se desenvuelve el desarrollo psicoafectivo del adolescente 
resulta de central importancia.

Desarrollo

Efectos psicosociales de la pandemia en la regulación emocio-
nal de los adolescentes y sus familias
La regulación emocional fue definida por Gross (1998, p. 275) 
como aquellos procesos mediante los cuales las personas influ-
yen en qué emociones tienen, cuándo las tienen y de qué ma-
nera las experimentan y expresan. Los procesos de regulación 
emocional pueden ser automáticos o controlados (consciente o 
inconscientemente), pudiendo tener efectos en uno o más pasos 
del proceso de generación de las emociones. Una parte central 
de este proceso son las estrategias que las personas utilizan 
para regular sus emociones, entre las cuales se encuentran: 
(1) la selección de las situaciones que puedan aumentar o dis-
minuir una determinada emoción deseable (o indeseable); (2) 
la modificación de una determinada situación para regular su 
impacto emocional; (3) la capacidad de dirigir la atención para 
modificar el foco de la situación y/o evitar una emoción inde-
seable; (4) las reevaluaciones cognitivas que permiten alterar el 
significado de la situación y la (5) modulación de la respuesta, 
es decir, la capacidad de influir directamente en los componen-
tes experienciales, conductuales o fisiológicos de la respuesta 
emocional (Gross, 2014, pp. 9-10).
La pandemia ha provocado una situación de ambivalencia emo-
cional en los jóvenes, y su prolongación en el tiempo ha dismi-
nuido la capacidad de los mismos para poder utilizar estrategias 
de adaptación y regulación (UNICEF, 2021). La eficacia de las 
estrategias de regulación emocional de los adolescentes frente 
a las adversidades se encuentra ligadas al tipo de relaciones 
que se dan dentro de su ambiente familiar. Se ha estudiado que, 
si el entorno familiar de un adolescente tiene características 
invalidantes, es decir, recibe respuestas erráticas, inapropia-
das o extremas por parte de sus criadores a sus experiencias 

personales (creencias, pensamientos, sentimientos y sensacio-
nes), este ambiente se convierte en un factor de influencia en 
la aparición de dificultades en la regulación emocional del jo-
ven. Por el contrario, aquellas familias que validan públicamente 
las emociones de los hijos, tienen en cuenta sus preferencias y 
creencias, y sus sentimientos son vistos como expresiones im-
portantes, tienden a generar un clima óptimo para el desarrollo 
psicoafectivo de los niños, niñas y adolescentes (Linehan, 2003; 
Rathus & Miller, 2015). La disponibilidad afectiva de los adultos 
para compartir los quehaceres domésticos, las tareas escola-
res y generar espacios de recreación lúdica ha resultado ser un 
factor de protección para la salud mental de los adolescentes, 
ya que promueve y facilita la contención y el intercambio de las 
preocupaciones, miedos y angustias que la pandemia genera en 
ellos (UNICEF, 2021).
Como contrapartida, la disponibilidad afectiva de los cuidadores 
de los niños, niñas y adolescentes también se ha visto afectada 
por la pandemia. Un estudio realizado al comienzo de la pande-
mia, -en el mes de abril de 2020 en Canadá-, tomó una muestra 
de 641 madres para evaluar síntomas de ansiedad y depresión, 
así como también la frecuencia de consultas a los servicios de 
salud mental (Cameron et al., 2020). Encontraron que el 43.37% 
de las madres de niños de entre 5 y 8 años habían sido eva-
luadas con depresión clínicamente significativa, y un 29.59% 
de ese mismo grupo había presentado síntomas de ansiedad. 
En nuestro país, el rol de la madre sigue siendo central en el 
proceso de cuidado de los niños, niñas y adolescentes, viéndose 
afectado por el hecho de que son las mujeres quienes continúan 
siendo sobrecargadas con las tareas domésticas (UNICEF, 2021).
Retomando los efectos de la pandemia sobre las emociones de 
los adolescentes, se han relevado altibajos emocionales, obser-
vados en términos de desgano, enojo, irritabilidad, angustia y 
resignación. También han transitado sentimientos de soledad, 
tristeza, ansiedad, miedo y una mayor sensibilidad. Estas difi-
cultades en el desarrollo psicoafectivo provocaron mayor con-
sulta de los adolescentes en el sistema de salud, registrándose 
un 18% de consultas a servicios de salud mental por parte de 
los adolescentes y un 14% adicional que necesitó realizarla, 
pero no pudo hacerla. Durante el ASPO además se incrementa-
ron conflictos intergeneracionales dentro del hogar y pérdida de 
la intimidad, repercutiendo en la construcción de autonomía del 
adolescente y provocando malestar en la familia (UNICEF, 2021).
La funcionalidad de las familias no depende de la ausencia de 
malestar, estrés o conflicto, sino de la capacidad que tenga de 
adaptar sus pautas a los cambios que se producen en el contexto 
para mantener el bienestar de sus miembros (Wainstein y Witt-
ner, 2016). Recientemente, en un estudio longitudinal realizado 
en España dentro del contexto de confinamiento por COVID-19 
en el que participaron 32 progenitores de adolescentes, se en-
contró que la eficacia de las estrategias de adaptación de los 
adolescentes depende en gran parte de la capacidad de ajuste 
de sus cuidadores familiares, siendo que una baja capacidad de 
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reevaluación cognitiva de las situaciones estresantes en con-
junto con altos niveles de evitación y supresión emocional se 
asocian a una mayor aparición de quejas y menor satisfacción 
vital. Por el contrario, la utilización de estrategias de regulación 
emocional efectivas en conjunto con un clima familiar positi-
vo, capacidad de resiliencia y ausencia de problemas de salud 
mental previos predijeron un mayor bienestar y satisfacción vital 
en los miembros de la familia (Lacomba-Trejo et al., 2021).
Por lo tanto, la presencia de personas adultas confiables dentro 
del hogar que aseguren el bienestar de los niños que allí vi-
ven es fundamental como garantía del sostén emocional de los 
miembros de la familia (UNICEF, 2021).

Abordajes desde la terapia familiar sistémica
La familia puede ser definida como un sistema abierto, en tanto 
la teoría sistémica permite estudiar sus propiedades de inte-
racción más que sus elementos aislados. El sistema familiar es 
cualitativamente diferente de la suma de los atributos indivi-
duales, dado que son las interacciones de sus miembros las que 
permiten la emergencia de las características de la familia. Lo 
interesante de entender a la familia de esta manera es que per-
mite comprender y estudiar su estructura (Wainstein y Wittner, 
2016). En la clínica sistémica, el modelo estructural en terapia 
familiar ha aportado una pieza fundamental en el entendimiento 
de la matriz psicosocial de la enfermedad mental, en tanto la 
organización familiar es uno de los determinantes de la etiopa-
togenia de los trastornos mentales (Wainstein, 2006).
La familia no es una unidad estática, sino que está en perma-
nente cambio dentro del contexto en el que se desarrolla. Este 
desarrollo se da por etapas, en las cuales se van intercalando 
períodos de estabilidad o de adaptación de acuerdo a la com-
plejidad que va teniendo que afrontar (Minuchin y Fishman, 
1983/2008). La trayectoria del sistema familiar es definida 
como ciclo vital familiar, es decir, implica las diferentes etapas 
evolutivas que promueven la reorganización de las reglas de 
interacción y de la estructura del sistema (Wainstein y Wittner, 
2016). La etapa del ciclo vital familiar en que los hijos son ado-
lescentes se caracteriza por las adaptaciones que tiene que ha-
cer todo el sistema respecto al desarrollo evolutivo de los hijos. 
En la adolescencia, el grupo de pares cobra mucho poder, por lo 
tanto, la familia debe interactuar con este sistema, que muchas 
veces se vuelve un competidor en términos de las lealtades y 
valores del adolescente (Minuchin y Fishman, 1983/2008). En 
este momento de transición suelen producirse conflictos y ten-
siones entre el adolescente y sus padres o criadores, siendo 
que la dificultad principal para el subsistema parental estará 
dada por buscar un equilibrio entre la necesidad de autonomía 
e independencia del hijo y la necesidad de mantener un apego 
emocional mutuo (Micucci, 2012).
El enfoque sistémico entiende a los problemas de los niños, ni-
ñas y adolescentes como parte de patrones de interacción que 
involucran a toda la familia y a miembros de redes sociales más 

amplias con los que la familia interactúa. Es decir, la teoría sis-
témica no asume que los problemas psicológicos de los adoles-
centes son características inherentes de los mismos (Carr, 2016). 
Los meta-análisis realizados sobre la eficacia de los modelos de 
terapia familiar basados en esta concepción sistémica de los pro-
blemas de los adolescentes han demostrado mayor efectividad 
que los tratamientos usuales o alternativos hasta en un 58-59% 
(Baldwin, Christian, Berkeljon, Shadish, and Bean, 2012; Dopp, 
Borduin, White II, and Kuppens, 2017; citados en Carr, 2020).
En el marco del programa de extensión “La Familia como Agente 
de Prevención para la Salud Mental: Programa de Asesoramiento 
y Orientación a Familias” (Wittner, 2021) se han venido realizan-
do tratamientos a los adolescentes y sus familias en el contexto 
de la pandemia. Los tratamientos se basan en abordajes fami-
liares de las problemáticas presentadas por los adolescentes, 
a quienes se los considera como pacientes identificados por el 
sistema o portadores del síntoma (Wainstein, 2006). El formato 
familiar de la psicoterapia se basa en la eficacia evidenciada de 
la inclusión y amplia participación de la familia, en función de la 
sensibilidad hacia los problemas y las fortalezas de los sistemas 
familiares en relación con las dificultades de los niños, niñas y 
adolescentes (Carr, 2016).
Considerando que la formulación y el proceso de co-construc-
ción que el terapeuta hago del motiva de consulta, y la estrate-
gia que diseñe para promover el cambio es lo más importante 
dentro del tratamiento (Micucci, 2012), se describirán algunas 
técnicas utilizadas en el programa de extensión mencionado 
que pueden resultar útiles para el trabajo familiar con los ado-
lescentes que tienen dificultades en la regulación emocional. 
Con este fin se emplean intervenciones del modelo estructural 
con los padres (o el subsistema que se haya conformado como 
parental) (Wainstein, 2006) e intervenciones de regulación emo-
cional con los adolescentes (Rathus & Miller, 2014).
Las intervenciones del modelo estructural de terapia familiar 
que se utilizan son el reencuadre (mediante la escenificación, 
el enfoque y el aumento de la intensidad) y la reestructuración 
del sistema familiar (a través de la fijación de fronteras, el des-
equilibramiento y la complementariedad) (Minuchin y Fishman, 
1986/2008; Wainstein, op. cit). El primer grupo de técnicas 
apunta a que las familias puedan ampliar o modificar sus mapas 
de realidad, buscando actualizar los patrones de interacción so-
lidificados, otorgando nuevos sentidos al problema y generando 
una nueva realidad donde se cuestione el síntoma y la posición 
de su portador dentro del sistema. El segundo grupo de técnicas 
apunta a modificar las jerarquías y la participación de los miem-
bros de la familia dentro de los diferentes subsistemas.
Dentro del formato de terapia familiar, se incorporan intervencio-
nes de regulación emocional en las sesiones con los adolescen-
tes como la reevaluación cognitiva (Gross, 2014) y técnicas to-
madas de la Terapia Dialéctico Comportamental (Linehan, 2003) 
específicamente adaptadas a las/los jóvenes (Rathus y Miller, 
2014), las cuales tienen como objetivo: (1) Entender las emo-
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ciones que el adolescente experimenta, pudiendo identificarlas 
y comprender qué función tienen; (2) Reducir la vulnerabilidad 
emocional y evitar que las emociones no deseadas se disparen; 
(3) Disminuir la frecuencia de las emociones no deseadas; (4) 
Disminuir el sufrimiento emocional y poder detener las emocio-
nes displacenteras o negativas una vez que ya comenzaron.

Conclusiones
La pandemia provocada por la expansión del virus SARS-CoV-2 
provocó cambios en la organización de todas las sociedades. 
Las medidas de prevención de la salud pública tomadas por los 
diferentes gobiernos incluyeron el confinamiento en los hogares 
de las personas y la restricción de los contactos con sus redes 
sociales. Estas medidas aumentaron el malestar y las emocio-
nes negativas tanto de los adolescentes como de sus familias. 
Se destaca en el campo de la Psicología Clínica la importan-
cia de conceptualizar los casos desde un enfoque psicosocial y 
sistémico-relacional, considerando la influencia del contexto en 
el desarrollo psicoafectivo de los miembros de la familia. Parti-
cularmente, se ha comprobado el impacto que tiene el tipo de 
adaptación que realizan los padres y/o cuidadores de los ado-
lescentes frente a los contextos de incertidumbre y malestar, 
resultando fundamental para el sostén emocional de los hijos. 
El abordaje de las dificultades de regulación emocional de los 
adolescentes desde la terapia familiar ha mostrado evidencias 
de mayor eficacia en sus resultados por sobre los tratamientos 
individuales o alternativos.
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