
AMBIENTE FAMILIAR POSITIVO, ANGUSTIA GENERAL Y EXPERIENCIAS
POSITIVAS ANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19 EN ADOLESCENTES.

José Concepción Gaxiola Romero*, Eunice Gaxiola Villa*,
Antonio Pineda Domínguez**, Sandybell González Lugo. **

202

AMBIENTE FAMILIAR POSITIVO, ANGUSTIA GENERAL Y 
EXPERIENCIAS POSITIVAS ANTE EL CONFINAMIENTO POR 

COVID-19 EN ADOLESCENTES
POSITIVE FAMILY ENVIRONMENT, GENERAL ANGUISH AND POSITIVE EXPERIENCE IN THE 

FACE OF CONFINEMENT DUE TO COVID-19 IN ADOLESCENTS.

José Concepción Gaxiola Romero*, Eunice Gaxiola Villa*, Antonio Pineda Domínguez**,

Sandybell González Lugo. **

Universidad de Sonora*, Universidad Estatal de Sonora**, México.

Correspondencia: jose.gaxiola@unison.mx

RESUMEN
El propósito del presente estudio fue analizar la relación de la angustia y 
experiencias positivas con el ambiente familiar medido antes y durante 
el confinamiento por COVID19. Se probó un modelo de diferencia 
de puntaje latente para evaluar la relación entre el cambio latente en el 
ambiente familiar positivo, la angustia general y las experiencias positivas 
ante el confinamiento por COVID-19. Nuestra hipótesis se basó en la 
teoría transaccional del desarrollo psicológico donde el ambiente familiar 
positivo tendrá una relación positiva con las experiencias positivas ante 
la adversidad y una relación negativa con la angustia general frente al 
confinamiento por Covid-19. Participaron 111 estudiantes de educación 
preparatoria del noroeste de México (estudio longitudinal de dos tiempos), 
demostrando que el ambiente familiar positivo afectó positivamente a las 
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experiencias positivas ante la adversidad. A la inversa, el ambiente familiar 
positivo tuvo un efecto negativo significativo sobre la angustia general. Se 
discute que el ambiente familiar positivo es relevante para los estudiantes 
adolescentes, ya que es posible que sustituya momentáneamente el 
aislamiento social provocado por la contingencia sanitaria por COVID-19.  
Se encontró que el ambiente familiar positivo previo al confinamiento se 
relacionó de forma positiva con las experiencias positivas ante la adversidad 
y de forma negativa con la angustia general. Similarmente, el incremento 
en el ambiente familiar positivo al momento del confinamiento se relacionó 
de forma positiva con las experiencias positivas ante la adversidad y de 
forma negativa con la angustia general
Palabras clave: ambiente familiar, pandemia, efectos psicológicos, 
resiliencia, adolescencia.

ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the relationship between the 
general distress and positive experiences experienced during the COVID19 
confinement and the positive family environment measured before and 
during the confinement. A Latent Difference Score Model (LDS) was 
carried out to evaluate the relationship between the latent change in a 
positive family environment, general distress, and positive experiences 
relating to COVID-19 lockdown. Our hypothesis, based on the transactional 
theory of psychological development, is that a positive family environment 
will have a positive relationship with self-reports ofpositive experiences 
against adversities and a negative relationship with general distress in the 
face of the COVID-19 lockdown. A sample of 111 high school students 
from northwestern Mexico participated in the two-stage longitudinal 
study, demonstrating that a positive family environment has a positive 
relationship with positive experiences reported in the face of adversity. 
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Moreover, a positive family environment had a significant negative effect 
on general distress. It is argued that the positive family environment is 
relevant for adolescent students since it can momentarily replace the social 
isolation generated by the COVID-19 health contingency. Results suggest 
that higher selfreports of positive family environment before the lockdown 
are positively related to positive experiences in the face of adversity, and 
negatively related to general distress. Likewise, an increment in positive 
family environment following the lockdown was also positively related 
with positive experiences in the face of adversity, and negatively related 
to general distress.
Keywords: Family environment, pandemics, psychological effects, 
resilience, adolescence. 

La pandemia por COVID-19 desde su declaratoria el 30 de enero del 
2020 como emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2020), tuvo implicaciones en la población para la salud física por 
la posibilidad de enfrentar secuelas y morir, además de consecuencias en 
la salud mental debido al incremento en los niveles de angustia (Talevi et 
al., 2020). Una de las recomendaciones de salud pública más importantes 
a nivel mundial fue el confinamiento, lo que derivó en un cambio drástico 
en las rutinas individuales y familiares (Biroli et al., 2021). Esto afectó 
particularmente al sector educativo, debido al cierre de las escuelas 
que repercutió en más de cinco millones de adolescentes mexicanos, 
quienes se encontraban inscritos en el nivel medio superior (Secretaría 
de Educación Pública, 2020), y que tuvieron que continuar estudiando de 
manera remota para garantizar su derecho básico a la educación. Debido 
a esto, los jóvenes perdieron la posibilidad de realizar actividades que les 
proveían estructura, significado y ritmo cotidiano como asistir a la escuela, 
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realizar actividad física y participar en actividades extracurriculares o en 
interacciones sociales (Courtney et al., 2020).

La adolescencia es una etapa importante de socialización donde se 
desarrolla la independencia de los padres, y los amigos se convierten 
en la principal fuente de influencia e interacción (Meuwese et al., 2017)
how peer status is related to friendship quality and what role social 
skills play in this association remains unclear. In this study, we use 
Actor?Partner Interdependence (Mediation, por este motivo, es posible 
que el distanciamiento social afecte particularmente a este grupo. Al 
respecto, se han reportado síntomas relacionados con la depresión y la 
ansiedad durante el confinamiento, siendo la comunicación con la familia 
un factor protector para su desarrollo (Panchal et al., 2021)resulting in 
many countries worldwide calling for lockdowns. This study aimed to 
review the existing literature on the effects of the lockdown measures 
established as a response to the COVID-19 pandemic on the mental health 
of children and adolescents. Embase, Ovid, Global Health, PsycINFO, 
Web of Science, and pre-print databases were searched in this PRISMA-
compliant systematic review (PROSPERO: CRD42021225604. Por otra 
parte, una revisión sistemática elaborada para mostrar las consecuencias 
adversas en la salud mental no solo de la pandemia de COVID-19, sino de 
previas emergencias sanitarias como SARS o MERS, encontró que una de 
cada cinco personas estuvo en riesgo de desarrollar angustia psicológica 
(Cavicchioli et al., 2021)a systematic review was carried out to provide an 
evidence-based assessment of possible effects of the current COVID-19 
quarantine on mental health. Methods: This review included studies 
that assessed mental health indexes (e.g., overall psychological distress, 
depressive and PTSD symptoms.
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La mayoría de los investigadores han destacado aspectos negativos 
relacionados al COVID-19 en niños y adolescentes, como depresión 
y ansiedad (Magson et al., 2021; Racine et al., 2021), asociadas a la 
incertidumbre del contagio y sus posibles repercusiones (Courtney et al., 
2020). La prevalencia de ambos trastornos en adolescentes se ha duplicado 
durante la pandemia a nivel global (Racine et al., 2021), y aunque estos 
son dos trastornos diferenciados, comparten algunas características, que se 
han evaluado a partir del constructo de angustia general o afecto negativo, 
según la teoría tripartita de la emoción (Clark y Watson, 1991; Barlow 
y Campbell, 2000). Por lo anterior, el factor de angustia general, puede 
ser una medida válida para evaluar la sintomatología compartida entre la 
depresión y la ansiedad (Williams et al., 2021).

Aunque la angustia aumentó en adolescentes de China durante la pandemia 
en comparación con la prevalencia de años anteriores (Qin et al., 2021)and 
classes have shifted to home-based distance learning models to control the 
spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19, no todos los jóvenes 
presentaron las consecuencias psicológicas negativas del confinamiento 
por COVID-19, de hecho, según revisiones sistemáticas y metaanálisis, la 
mayoría de los jóvenes manifiestan resiliencia, porque no presentan dichas 
consecuencias (Prati y Mancini, 2021). 

De acuerdo con la teoría transaccional del desarrollo psicológico se 
puede presentar multifinalidad, esto implica que, frente a las mismas 
circunstancias e incluso en las adversas, existe heterogeneidad en los 
resultados psicológicos (Cicchetti y Rogosch, 1996). Por ejemplo, en 
adolescentes expuestos a situaciones traumáticas durante la infancia, 
se ha observado un efecto negativo sobre la angustia general cuando 
experimentan un funcionamiento familiar adecuado (Zhang et al., 2021).



207

Vol. 12, No.29, enero-junio 2023
pp. 202-232

Por lo tanto, es posible que algunas personas presenten manifestaciones 
positivas en su salud mental ante el confinamiento (Mancini, 2020). Esto 
se refleja en algunos estudios que han evaluado las experiencias positivas 
que han tenido las personas durante la pandemia. Por ejemplo, Fioretti et 
al. (2020), analizaron en adolescentes italianos, las experiencias positivas 
derivadas del confinamiento, tales como ser parte de una experiencia 
extraordinaria, descubrirse a sí mismo, redescubrir a la familia y compartir 
la vida en la distancia. También, se han descrito sentimientos positivos 
durante el confinamiento, como empatía, interés por la socialización y 
capacidad para expresar sus emociones, aunque los adolescentes también 
reportaron sentirse más tensos, irritables, tristes, con dificultad para dormir 
y concentrarse (Commodari y La Rosa, 2020). 

Por otro lado, en un estudio transversal realizado en Shanghai, en una 
muestra de 4342 niños, más de la mitad reportó el impacto de la pandemia 
cómo positivo (51.8%), (Tang et al., 2021), dado que pasaban más tiempo 
con sus padres y tenían menor monitoreo por parte de sus maestros. Sin 
embargo, también se reportaron síntomas de depresión (19.7%) y ansiedad 
(24.9%). 

Asimismo, en un estudio con 96 adolescentes mexicanos (Garcés et al., 
2021), más del 50% mencionó disfrutar el pasar tiempo con su familia o 
con ellos mismos y el 64.93% reportó al menos una experiencia positiva. 
Los investigadores concluyeron sobre la importancia de profundizar en 
las relaciones causales de estas experiencias dada la naturaleza transversal 
de su estudio. Por otro parte, los cambios en la dinámica familiar también 
han generado angustia entre sus miembros, a partir de indicadores como 
hostilidad, irritabilidad y menor autocuidado (Romero et al., 2020). Las 
investigaciones anteriores muestran que las consecuencias positivas y 
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negativas pueden coexistir durante la pandemia por COVID-19 y, esto, 
tiene probablemente relación con las características del ambiente familiar 
con el que se interactúa. 

Al respecto del papel de la familia para enfrentar la crisis derivada del 
confinamiento por COVID-19, se encuentran algunos recursos psicológicos 
parentales como subrayar la ventaja de estar en casa, el buscar afecto y 
confort entre los miembros de la familia (Orgilés et al., 2021). Lo anterior 
destaca la importancia del tipo de interacción familiar para superar la crisis 
por el cambio en las rutinas durante la pandemia de COVID-19. El clima 
familiar positivo donde se intercambian el afecto y la comunicación durante 
el confinamiento es capaz de mantener la salud mental de los adolescentes 
(Ravens et al., 2021). 

En general, las capacidades adaptativas humanas requieren de un contexto 
que provea de oportunidades y acceso a recursos psicológicos (Gaxiola, 
2016). Entre este tipo de contextos, se encuentran los ambientes positivos 
que fomentan la sustentabilidad del sistema y proveen de recursos 
materiales y psicológicos necesarios a todos los integrantes de la familia 
(Corral et al., 2014). Las familias positivas basan su sustentabilidad en 
el apoyo y cooperación de sus integrantes, donde se reciben y se aportan 
equilibradamente, los recursos materiales y psicológicos para mantener la 
estabilidad del sistema. Este tipo de familias se caracterizan por intercambios 
de apoyos sociales del tipo emocional, instrumental e informacional para 
el logro de los objetivos generales e individuales. La familia positiva se 
relaciona con comportamientos adaptativos en el área académica como el 
compromiso académico, incluso en tiempos de pandemia por COVID-19 
(Gaxiola et al., 2021). En suma, investigar no solo las consecuencias 
negativas de la pandemia, sino las positivas, puede ayudar a guiar a niños 



209

Vol. 12, No.29, enero-junio 2023
pp. 202-232

y adolescentes a percibir la pandemia desde una perspectiva constructiva 
que permita enfrentar la situación de manera adecuada (Tang et al., 2021).

Diversas metodologías son útiles para evaluar las consecuencias asociadas 
al confinamiento por COVID-19, sin embargo, los modelos de evaluación de 
cambio latente pre y post confinamiento, pueden ayudar a determinar si los 
cambios en alguna variable independiente de interés tuvieron algún efecto 
particular durante el confinamiento (Maiya et al., 2021). En el contexto del 
COVID-19, es interesante evaluar los cambios que se han generado dentro 
de la familia antes y después de que los adolescentes se vieran obligados a 
estar más tiempo en casa, y evaluar si dichos cambios tienen algún efecto 
en los adolescentes. Para medir los cambios es recomendable el uso de 
análisis estadísticos complejos como la puntuación de diferencia latente en 
estudios longitudinales durante la pandemia por COVID-19 (Peplak et al. 
2021)moderated by adolescents’ stress, influenced adolescents’ empathic 
concern and adherence to health protective behaviors (HPBs.

Con base en lo anterior, el objetivo del estudio fue evaluar la relación entre 
el cambio latente entre el ambiente familiar positivo, la angustia general y 
las experiencias positivas ante el confinamiento por COVID-19.

HIPÓTESIS 
1. El valor inicial del ambiente familiar positivo en el Tiempo 1 (T1) 

tendrá una relación positiva con las experiencias positivas ante la 
adversidad en el Tiempo 2 (T2). 

2. El valor inicial del ambiente familiar positivo en T1 tendrá una rel-
ación negativa con la angustia general en T2.

3. El cambio (incremento) en el ambiente familiar positivo tendrá una 
relación positiva con las experiencias positivas ante la adversidad. 
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4. El cambio (incremento) en el ambiente familiar positivo tendrá una 
relación negativa con la angustia general. 

MÉTODO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El estudio tiene un diseño longitudinal en dos olas, antes y durante el 
confinamiento por COVID-19. Con el método longitudinal, fue posible 
evaluar el ambiente familiar antes del confinamiento y durante el 
confinamiento. Lo anterior permitió analizar no solo el ambiente familiar 
al momento de medir el distrés y experiencias positivas, sino el ambiente 
familiar previo al confinamiento y el cambio en el ambiente familiar durante 
el confinamiento, mediante la estimación de un modelo de diferencia de 
puntaje latente (Latent Difference Score). 

PARTICIPANTES
Se hizo un seguimiento en 111 estudiantes de preparatoria del noroeste 
de México. Los participantes fueron seleccionados de escuelas con un 
rendimiento académico promedio (Secretaría de Educación Pública, 
2017). Todos los estudiantes que se encontraban inscritos en primer año 
de bachillerato fueron invitados a participar, por lo que no hubo criterios 
de exclusión. 

Las características de los participantes del estudio pueden encontrarse en 
la tabla 1.
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Tabla 1. Características de la muestra. 

Variable Frecuencia Porcentaje
Sexo
Femenino 74 67%
Masculino 37 32%
Vive con (T1)
Madre y Padre 71 86%
Madre 6 7%
Padre 1 1%
Abuelos 4 5%
Tíos 1 1%
Vive con (T2)
Madre y Padre 74 67%
Madre 32 29%
Padre 2 2%
Abuelos 3 3%
Tíos 0 0%
Variable Media D. E. Asimetría Kurtosis
Edad (T1) 15.65 0.52 -0.14 -0.96
Edad (T2) 16.80 0.52 -0.62 0.96
Promedio (T1) 87.28 7.64 -0.68 0.10
Promedio (T2) 87.71 8.84 -1.06 0.71

PROCEDIMIENTO
Previa aprobación del comité de bioética de la Universidad de Sonora, 
se acudió a las escuelas preparatorias donde se solicitó que los padres 
de familia de los adolescentes interesados en participar firmaran un 
consentimiento informado, al ser los estudiantes menores de edad. Después 
de obtener el permiso de sus padres, los participantes también firmaron 
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un asentimiento informado. Los participantes respondieron una batería de 
pruebas autoaplicada en formato de lápiz y papel, mientras asistían a clases 
en noviembre de 2019. Los cuestionarios fueron aplicados en los salones de 
clases por estudiantes de la licenciatura en psicología capacitados, durante 
la primera fase en aproximadamente 60 minutos. La segunda recolección 
de datos se llevó a cabo en línea, en noviembre de 2020, debido al cierre 
de las escuelas por causa de la emergencia sanitaria de COVID-19. Según 
la lista de participantes en la primera ola, se contactó a los estudiantes 
por medio de sus maestros para que respondieran nuevamente los 
cuestionarios en la plataforma digital Google Forms. En otras palabras, 
los profesores del bachillerato asistieron al estudio haciéndole llegar el 
enlace a los estudiantes que habían participado anteriormente. Aunque en 
el primer tiempo (T1) participaron 477 estudiantes, el análisis incluye solo 
a los 111 participantes que respondieron en el tiempo 2 (T2). Las escalas 
de experiencias positivas ante las adversidades y angustia general fueron 
medidas solamente en T2. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Escala de Ambiente Familiar Positivo. Para medir el ambiente familiar 
positivo se empleó una escala de 18 reactivos que indagaba sobre aspectos 
de interacciones afectivas, educativas, cooperativas, económicas y de 
comunicación en la familia. Las opciones de respuesta iban de 0 = nunca, 
a 4 = siempre, con una valor de α= .93 según su validación previa en la 
misma región (Aranda et al., 2015). 

Angustia General. La angustia general fue medida con los 10 reactivos 
de una versión en español del cuestionario Mood and Anxiety Symptoms 
Questionnaire/MASQ, validada previamente en la región (Corral et 
al., 2019). Los autores de la versión en español reportaron una buena 
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confiabilidad de α= .89. Las preguntas midieron la frecuencia con que se 
experimentaban los sentimientos y sensaciones durante la semana pasada 
y las opciones de respuesta iban de 0 = para nada, a 4 = muchas veces. 

Escala de Experiencias Positivas ante las Adversidades. Esta escala fue 
tomada del Cuestionario de Impacto Psicológico del Coronavirus (CIPC), 
desarrollada en España, y consiste en 12 reactivos sobre experiencias 
positivas que pueden ser experimentadas durante periodos de adversidades 
y estrés psicosocial (Sandín et al., 2020). Los autores reportaron buena 
confiabilidad con α = .84, y ω = .87. Las opciones de respuesta van de 0 = 
nada o casi nada aplicable a mí a 4 = totalmente aplicable a mí.

ANÁLISIS DE DATOS
Los datos primeramente se analizaron con el uso del análisis factorial 
confirmatorio. Para determinar que un modelo se ajusta bien a los datos, 
se buscó una prueba de χ2 que resultara en un valor de p > 0.05, un valor 
de RMSEA ≤ (0.06), un SRMR de ≤ 0.08, un CFI de ≥ 0.95 y un TLI 
de ≥ 0.95 (Hooper et al., 2008). Adicionalmente, se calculó el coeficiente 
Omega de confiabilidad (ω) el cual es apropiado para escalas congenéricas 
y en el uso de puntuaciones sin peso unitario (McNeish, 2018).

El modelo final fue desarrollado utilizando un modelo LDS (Latent 
Difference Score) donde un constructo es medido de forma repetida y 
el cambio entre las dos mediciones es representado como una variable 
latente. Podría decirse aquí que la variable latente del T2 es la sumatoria 
de la variable latente del T1 y la variable latente de cambio (AFP T2 = 
AFP T1 + ΔAFP), como se observa en la figura 1 (McArdle, 2009). Estos 
modelos son adecuados para analizar los efectos de un valor inicial de 
un constructo en conjunto con su cambio (Selig y Preacher, 2009). Esto 
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tiene varias ventajas. Por un lado, como en otros modelos de ecuaciones 
estructurales de corte longitudinal, se emplean constreñimientos de 
igualdad en los parámetros de medición antes de considerar cambios 
latentes y, por otro lado, la invarianza asegura que el instrumento mide 
un constructo en diferentes puntos en el tiempo para después abordar si 
el constructo cambió o se mantuvo igual a través del tiempo. Lo anterior 
puede reflejarse en la equivalencia de los pesos factoriales (λ) e interceptos 
(τ) en T1 y T2 en la figura 1. Por otro lado, al emplear variables latentes, 
se elimina el error de medición de los puntajes a comprarse, por lo que 
dicho error no afecta el cambio; además, los errores aleatorios no generan 
regresión a la media y se evitan los problemas clásicos asociados a la baja 
confiabilidad (McArdle, 2009; Selig y Preacher, 2009). En este contexto, 
la invarianza se determinará mediante pruebas de χ2 y ΔCFI y ΔRMSEA. 
Para garantizar la invarianza de medición, se toman como referencia 
los análisis realizados por Chen (2007) en donde se evalúa la capacidad 
discriminante de los índices de ajuste CFI, RMSEA y SRMR. Chen 
recomienda el uso del CFI complementado ya sea con el RMSEA o SRMR 
para evaluar la invarianza de medición. En particular, el CFI y RMSEA 
resultan en criterios de evaluación más uniformes en las diferentes pruebas 
dados distintos tamaños de muestra y/o patrones de invarianza, mientras 
que el SRMR varía en su capacidad de detectar la invarianza cuando las 
condiciones varían y el punto de corte requiere ser ajustado. Por este 
motivo, en la presente investigación se emplearon el CFI y RMSEA para 
evaluar la invarianza de medición. Aunque Chen no aborda el TLI, sus 
puntajes suelen concordar con el CFI, que es más común en los programas 
para análisis estadísticos. Debido a que el tamaño de muestra del presente 
estudio es menor a 300, se realizaron pruebas de invarianza de medición 
buscando evitar un cambio significativo en la prueba de χ2, un cambio 
(Δ) de ≤ -0.005  en el CFI y un cambio de ≥ 0.010 en el valor RMSEA 
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(Chen, 2007). Al resultar valores de asimetría de -0.8 en la los reactivos 
de la medida de ambiente familiar positivo, así como valores de 1.5 en los 
reactivos de la medida de experiencias positivas ante las adversidades, se 
empleó estimación con Máxima Verosimilitud Robusta a la no normalidad. 
Por último, se analizó si el tamaño de muestra era suficiente para realizar 
los análisis presentados. Aunque las “reglas de dedo” (como la solicitud de 
una cantidad de participantes por cada reactivo) son convenientes, estas no 
consideran aspectos como la configuración factorial, estructura del modelo 
y la fuerza de la relación entre las distintas variables. Los requisitos del 
tamaño de muestra pueden variar en relación con los tamaños del efecto 
y los pesos factoriales, así como por la complejidad del modelo a estimar.
es Es entonces recomendable evaluar el desempeño que puede esperarse 
de un análisis particular dado un tamaño de muestra específico. Por este 
motivo, se realizaron simulaciones Monte Carlo para evaluar si una n = 
111 es suficiente para estimar el análisis de invarianza de medición y el 
modelo de ecuaciones estructurales para probar las hipótesis. Se tomó 
como criterio un sesgo en la estimación de parámetros y errores estándar 
de ±5%, una cobertura del valor poblacional por los IC95% de 92% al 
98%, y un poder estadístico de 80’%. See realizaron simulaciones con 
10,000 replicaciones. Los resultados de las simulaciones Monte Carlo 
indican que el tamaño de muestra empleado fue suficiente para realizar los 
análisis presentados. Todoslos análisis se realizaron con Mplus 8.6.

RESULTADOS
Los resultados del análisis de invarianza de medición se muestran en la 
tabla 2. Las pruebas de χ2 para modelos anidados, así como el ΔCFI y 
ΔRMSEA, indicaron que la escala de ambiente familiar positivo retiente 
sus propiedades psicométricas en ambos tiempos y es posible medir el 
cambio latente del T1 y el T2. 
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Tabla 3. Resultados del análisis factorial, confiabilidad y media de las 
escalas.

Escala χ2 GL p RMSEA SRMR CFI TLI ω

Media (D. E.)
T1 T2

Ambiente 
Familiar 
Positivo

96.89 88 .24 0.030 0.051 0.988 0.987 0.925 2 . 5 3 

(1.05)

2 . 5 1 

(0.97)

Angustia 
General

29.28 27 .35 0.028 0.036 0.995 1.993 0.896 - 1 . 5 6 

(1.06)

Experiencias 
Positivas 
ante la 
Adversidad

54.08 53 .43 0.014 0.047 0.998 0.997 0.897 - 3 . 0 5 

(0.83)

El resultado del análisis factorial confirmatorio y de confiablidad se presenta 
en la tabla 3. Es posible observar que todos los modelos se ajustaron bien 
a los datos. De las tres escalas analizadas, solo la escala Experiencias 
Positivas ante la Adversidad retuvo todos sus reactivos originales. En esta 
escala se permitió una correlación residual entre el reactivo 6 y 12 (r = 
0.054, p < 0.001), debido a que ambos hacen referencia a disfrutar del 
tiempo en familia. De la escala de Angustia General, se retuvieron 7 de los 
10 reactivos originales. Se observa que la media del puntaje en la escala 
ambiente familiar positivo no demuestra gran cambio. 
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Tabla 2. Pruebas de invarianza de medición para la escala de ambiente 
familiar positivo.

Factor de 
escala GL χ2

Prueba de χ2 de 
Satorra-Bentler CFI RMSEA

Modelo H1 H0 H1 H0 H1 H0 χ2 gl p H1 H0 Δ H1 H0 Δ

Configural 

(H1) vs 

métrico 

(H0)

1.19 1.17 69 75 78.13 81.66 2.56 6 .86 0.988 0.991 0.003 0.035 0.028 -0.007

 Métrico 

(H1) vs 

escalar 

(H0)

1.17 1.16 75 81 81.66 88.20 6.55 6 .36 0.991 0.990 -0.001 0.028 0.028 0.000

Escalar 

(H1) vs 

estricto 

(H0)

1.16 1.16 81 88 88.20 96.89 8.63 7 .28 0.990 0.988 -0.002 0.028 0.030 0.002

En la figura 1 se muestra el modelo mediante el cual se estimó el cambio 
latente en el ambiente familiar positivo. Al observar los modelos de 
medición del ambiente familiar positivo del tiempo 1 (AFP T1) y en el 
tiempo (AFP T2) se encuentra que los pesos factoriales son iguales en 
tiempo 1 y tiempo 2 para cada reactivo, lo que indica que la variable 
latente está siendo medida de la misma forma en tiempo 1 y tiempo 2. 
Aunque en la figura 1 no se presenta, los interceptos y las varianzas 
residuales son de la misma forma iguales en tiempo 1 y 2, por lo que los 
puntajes observados pueden considerarse comparables en tiempo 1 y 2. La 
diferencia estandarizada entre los puntajes latentes fue de ΔAFP = -0.061 
(p = .482), indicó que los promedios no son significativamente distintos. 
En otras palabras, la invarianza de medición muestra que el instrumento 
mantiene las mismas propiedades de medición en ambos tiempos y es 
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posible realizar una comparación de medias, pero esta comparación indica 
que no hay un cambio significativo en el promedio de ambiente familiar 
positivo antes y durante el confinamiento por COVID-19. Sin embargo, es 
de suma importancia recalcar que la ausencia de diferencias significativas 
entre medias en las medidas repetidas no indica que no existan cambios 
intra-sujeto (Hamaker et al., 2015).

Figura 1. Análisis de invarianza de medición y cambio latente para la escala de ambiente 

familiar positivo. Nota: los parámetros se presentan en solución no estandarizada. Ajuste 

del modelo: χ2 = 89.634, GL= 84, p = 0.3169, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.048, CFI = 

0.992, TLI = 0.992. Nota: AFP= ambiente familiar positivo.

El modelo final puede encontrarse en la figura 2. Como en otros análisis 
del mismo tipo, se estiman los efectos de un valor inicial de un constructo 
en conjunto con su cambio sobre las variables dependientes (Selig y 
Preacher, 2009). Aquí se observa que el ambiente familiar positivo en 
tiempo 1 y tiempo 2 se relaciona de forma positiva con las experiencias 
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positivas ante la adversidad y de forma negativas con la angustia general 
de los estudiantes. Esto indica que el ambiente familiar positivo previo 
al confinamiento fue beneficioso para los estudiantes, al igual que lo fue 
experimentar un incremento en el ambiente familiar positivo. Puesto de otra 
forma, los estudiantes que reportaron un ambiente familiar menos positivo 
antes del confinamiento, así como los que reportaron un decremento en el 
ambiente familiar positivo, también reportaron mayor angustia general y 
menores experiencias positivas ante la adversidad. Por lo tanto, no solo 
es importante el cambio o deterioro que podría sufrir el ambiente familiar 
dado el confinamiento, ya que un alto nivel base es de carácter protector.  

Es importante distinguir este resultado del aquel mencionado en relación 
con la figura 1, donde se indicó que no se encontraron diferencias en 
la media de AFP T1 y AFP T2. Aunque en promedio en el total de los 
participantes no resultó un cambio en la percepción del ambiente familiar 
positivo (ΔAFP = -0.061, p = .482), este estadístico solo representa el 
cambio o diferencia de una media para todos los participantes. El modelo 
LDS permite modelar el cambio latente para cada participante y emplearlo 
como variable dependiente o independiente. Al analizar el incremento 
o decremento en la percepción de ambiente familiar positivo de los 
estudiantes se encontró que, con un reporte de un ambiente familiar más 
positivo después del confinamiento, se reportó menor angustia general 
y mayores experiencias positivas ante la adversidad. Después de todo, 
el fenómeno de “reversión hacia la media” sugiere que, en mediciones 
repetidas, los valores individuales pueden fluctuar, pero posteriormente 
terminan retornando a la media, por lo que no es de sorprender que se 
encuentren cambios a nivel intra-sujeto aun cuando la media aparenta 
permanecer estable. 
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Figura 2. Relación entre el cambio latente en ambiente familiar positivo con la angustia 

general y las experiencias positivas ante las adversidades. Ajuste del modelo: χ2 = 

221.468, GL= 184, p = 0. 0308, RMSEA = 0.043, SRMR = 0.078, CFI = 0.960, TLI = 

0.955. Nota: AFP= Ambiente familiar positivo; Exp. Pos. Adv.= experiencias positivas 

ante la adversidad; ang= angustia general. 

Las cuatro hipótesis de investigación se cumplieron según lo previsto. De 
acuerdo con la primera y segunda hipótesis, el valor inicial del ambiente 
familiar positivo predijo positivamente las experiencias positivas ante 
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las adversidades y negativamente la angustia general de la muestra de 
adolescentes. Como se mencionó en la tercera y cuarta hipótesis, un 
incremento en el ambiente familiar positivo también se relacionó con 
mayores experiencias positivas ante la adversidad y menor angustia 
general.

Otros resultados notables fueron que el cambio latente en el ambiente 
familiar positivo se asoció negativamente a un valor inicial alto. En 
otras palabras, las y los adolescentes que reportaron mayores valores 
del ambiente familiar positivo en T1 tendían a reportar menores en T2 y 
viceversa, lo que implicó ajustes familiares debido al confinamiento. Por 
último, las experiencias positivas ante la adversidad y la angustia general 
mantuvieron una correlación residual significativa. Esto indica que la 
angustia y las experiencias positivas ante la adversidad mantienen una 
correlación que no es explicada por el ambiente familiar positivo. Esto 
es de esperar, ya que pueden existir factores a nivel individual u otras 
variables ambientales que lleven a que la angustia y las experiencias ante 
la adversidad se relacionen, y no se puede sostener que tal relación dependa 
del ambiente familiar en su totalidad. 

DISCUSIÓN
El objetivo del presente estudio fue evaluar la relación entre el cambio 
latente entre el ambiente familiar positivo, la angustia general y las 
experiencias positivas ante el confinamiento por COVID-19. De acuerdo 
con los resultados obtenidos, se comprobaron las cuatro hipótesis 
planteadas. 

El valor inicial en T1 del ambiente familiar positivo tuvo una relación 
positiva con las experiencias positivas ante la adversidad en T2. Las 
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capacidades adaptativas frente a la adversidad suelen presentarse 
alrededor de ambientes donde se promueven las relaciones familiares de 
apoyo, como las que se presentan en las familias con un ambiente familiar 
positivo (Corral et al., 2014; Masten, 2001; Wang et al., 2021). En este 
contexto, el apoyo parental experimentado en los ambientes familiares 
positivos conformado por la comunicación, el afecto y el conjunto de 
apoyos emocionales, instrumentales e informacionales asociados, es 
posible que sustituya, al menos momentáneamente, las consecuencias 
negativas provocadas por el aislamiento social de las y los adolescentes 
con sus pares (Wang et al., 2021).

La pandemia de COVID-19 trajo oportunidades para la familia en general 
y para las y los adolescentes en particular (Bruining et al.,2021), sin 
demeritar por supuesto, sus consecuencias negativas (Magson et al., 2021; 
Racine et al., 2021; Talevi et al., 2020). El incremento en las interacciones 
familiares puede servir para el desarrollo de la cohesión familiar, el apoyo 
social, así como para promover la asistencia y el afrontamiento conjunto 
de los problemas familiares e individuales (Courtney et al., 2020; Shek, 
2021).

Respecto a la segunda hipótesis, el ambiente familiar positivo en T1 
presentó una relación negativa con la angustia general en T2, lo que 
evidencia la función protectora del ambiente familiar positivo en el 
contexto de las restricciones sociales asociadas al confinamiento por el 
COVID-19, como señalan otras investigaciones (Ravens et al., 2021). 
La tercera hipótesis se comprobó al encontrar que el incremento en el 
ambiente familiar positivo mostró una relación positiva con el reporte de 
las experiencias positivas ante la adversidad, como también fue reportado 
en otros estudios (Fioretti et al., 2020; Mancini, 2020; Tang et al., 2021). De 
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esta manera, las características de las relaciones familiares pueden modelar 
el afrontamiento positivo de las adversidades y el aprovechamiento del 
tiempo compartido para incrementar el afecto y las interacciones positivas 
en la familia (Orgilés et al., 2021; Ravens et al., 2021). Por último, la cuarta 
hipótesis recibió apoyo porque el incremento del ambiente familiar positivo 
redujo significativamente la angustia general experimentada por las y los 
adolescentes en el contexto establecido por la pandemia por COVID-19, 
comprobando, las consecuencias positivas de cualquier incremento de las 
interacciones familiares positivas en el proceso. Desde el punto de vista 
teórico los datos obtenidos en la presente investigación evidencian la 
multifinalidad del desarrollo psicológico, donde se muestra una trayectoria 
en el desarrollo psicológico donde el confinamiento promovió el reporte 
de experiencias positivas (Cicchetti y Rogosch, 1996).  

Es necesario reconocer que frecuentemente las y los adolescentes no 
habitan en ambientes familiares positivos. De hecho, el incremento de las 
relaciones familiares causadas por el confinamiento sanitario recomendado 
por la Pandemia por COVID-19, propició un incremento en la violencia 
intrafamiliar en México y el mundo (Sánchez y Gómez, 2020). Po lo cual, a 
partir de los resultados se recomienda la necesidad de priorizar el abordaje 
de las interacciones familiares positivas desde las políticas públicas de 
salud, con programas psicológicos sistemáticos de promoción, prevención 
y rehabilitación de las relaciones familiares afectadas por el confinamiento 
o las restricciones sanitarias. 

Hasta el momento de terminar el artículo no existe declaratoria oficial del 
fin de la pandemia de COVID-19 por parte la Organización Mundial de 
la Salud, por lo cual es posible enfrentar a nivel internacional otras olas 
de contagio con consecuencias sociales e individuales aún imprevistas. 
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En este ámbito, las relaciones familiares positivas pueden ser un recurso 
adaptativo para amortiguar las consecuencias psicológicas negativas como 
la angustia asociada a nuevos confinamientos por COVID-19 o por nuevas 
amenazas a la salud pública. 

CONCLUSIONES
A pesar de la importancia de la familia como promotora de percepciones 
positivas alrededor de la pandemia, las interacciones familiares disminuyen 
los efectos negativos de los estresores, pero no sustituyen la relevancia 
de los apoyos emocionales intercambiados con sus pares (Magson et al., 
2021), por lo cual se recomienda la reintegración y convivencia social 
de los adolescentes atendiendo a las recomendaciones sanitarias, y de no 
ser posibles las interacciones presenciales, mantener el contacto virtual 
es una alternativa viable para promover el ajuste psicológico de las y los 
adolescentes (Ellis et al., 2020). 

Entre las limitaciones de la investigación se encuentran que, a pesar de 
presentar datos en dos tiempos, fueron obtenidos por encuestas susceptibles 
a sesgos por deseabilidad social (Caputo, 2017). Otra de las limitaciones 
es el tamaño de la muestra, dado que entre menor sea esta mayor puede 
ser el error aleatorio (Barraza et al., 2019). Por otra parte, no se evaluó 
ninguna consecuencia asociada con el ajuste psicológico como el bienestar 
subjetivo, lo cual puede ser una sugerencia para investigaciones futuras.
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