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4
Afectaciones en el desarrollo 

infantil y pérdida de aprendizajes 
durante el confinamiento

Benilde García-Cabrero(1)
Salvador Ponce-Ceballos(2)

Introducción

La pandemia del síndrome agudo respiratorio severo causada por el corona-
virus tipo 2 (sars-CoV-2) ha representado una grave amenaza no solo para 
la vida de los seres humanos, principalmente como resultado de la elevada 
morbilidad y mortalidad que provoca sino también en el ámbito económico, 
el bienestar psicosocial de las personas, sus familias y la sociedad en gene-
ral (García-Cabrero y Ponce-Ceballos, 2021). Los niños y los adolescentes 
constituyen grupos particularmente vulnerables a los efectos de la pandemia, 
en  los que se ha presentado una gran diversidad de problemas psicosocia-
les, en mayor medida debido a la pérdida de hábitos saludables, la  violencia 
intrafamiliar y el uso excesivo de tecnologías digitales. El confi namiento con-
lleva múltiples situaciones que generan estrés en la población, como las limi-
taciones en la interacción social con compañeros, la  imposibilidad de realizar 
actividades físicas en el exterior, dietas poco saludables, aburrimiento e incer-
tidumbre. En el caso de familias con hijos en edad escolar y con escasez de 
recursos, estas situaciones se exacerban y generan, asimismo, un aumento en 
la violencia intrafamiliar. Entre los problemas detectados entre las familias se 
encuentran: a) padres y madres cuyo trabajo les obliga a salir de casa, por lo 

(1) Facultad de Psicología, (2) Universidad Autónoma de Baja California.
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que dejan a los hijos desatendidos, b) espacios reducidos donde tomar clases 
en línea, c) número reducido de dispositivos móviles, d) escasa o nula conec-
tividad, e) habilidades digitales mínimas, entre otros, que han sido señalados 
por diversos estudios en México y en otras partes del mundo (Gallegos-Fer-
nández et al., 2021; Jornet et al., 2020). A nivel mundial, el cierre de las escuelas 
ha traído problemas a todos los involucrados: los estudiantes, los educadores, 
los padres y la sociedad; asimismo, ha afectado el interés académico y el ren-
dimiento (Onyema et al., 2020). El cierre de las escuelas ha sido muy contro-
vertido, ya que afecta la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y, por tanto, 
el logro académico, particularmente en el caso de los estudiantes con nece-
sidades especiales o aquellos con dificultades de aprendizaje, que a menudo 
requieren más atención y orientación por parte de los maestros. Aunque el 
uso de tecnologías digitales se planteó como un recurso para intentar dismi-
nuir las pérdidas de aprendizaje, los resultados de diversos estudios revelan 
que esto no fue así, aunado al hecho de que su acceso es limitado en muchas 
familias.

En México la situación del confinamiento ha tenido impactos no solo 
psicosociales en el desarrollo de los niños de preescolar y primaria, sino pérdi-
das sensibles en el aprendizaje de los estudiantes. El programa gubernamental 
Aprende en Casa se propuso dar continuidad al ciclo escolar, apoyar el proceso 
de estudiar en los hogares, crear hábitos para promover la educación a distancia 
en el futuro y posibilitar el aprendizaje en convivencia familiar (Medina-Gual 
et al., 2021). Aunque los programas gubernamentales idealmente representa-
ban una oportunidad de aprendizaje, sus características de poca interactividad 
y tiempo limitado por día no podían compararse con las tres horas de asisten-
cia al preescolar o cuatro horas y media en el caso de la primaria. Los progra-
mas se impartían en dos periodos de media hora para el preescolar y dos horas 
y media desde primero de primaria hasta secundaria. En el caso de los niños 
de sexto de primaria, el horario correspondiente era el último —de 8:00 p. m. a 
10:30 p. m.—, lo cual da una idea de las dificultades que se les presentaban a las 
familias con hijos en distintos grados escolares para que pudieran conectarse a 
las clases. A esta dificultad se suma el hecho de que en una gran parte del país 
no se cuenta con las condiciones para poder tener acceso a las plataformas 
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virtuales que puso a disposición el gobierno o no se cuenta con conexión sate-
lital que les permitiera ver los programas televisados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de Información en los Hogares (endutih) versión 2020 del Ins-
tituto Nacional Estadística, Geografía e Informática (inegi), la mitad de la 
población mexicana no cuenta con acceso a internet, lo que da una idea de 
las limitaciones del acceso a una enseñanza de calidad durante el periodo 
de confinamiento (INEGI, 2021).

En términos generales, la educación remota de emergencia que adoptó 
la mayor parte de los países del mundo fue una medida que, en vista de lo 
apresurado de los cambios y de las condiciones en que se impartió, no podía 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Engzell et al. 
(2021) realizaron un estudio en Holanda, en el que se comparó el avance en 
el aprendizaje que habían hecho niños de primaria de ocho a once años en 
asignaturas de Matemáticas, Deletreo y Lectura, antes y después del cierre 
de las escuelas, con las ganancias obtenidas tres años antes por los alumnos 
en las evaluaciones nacionales que ocurrieron antes y después de la pande-
mia. Los autores encontraron que hubo una pérdida de aprendizaje equiva-
lente a la quinta parte de lo que se aprende en un año escolar, justamente 
el tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas, que en el caso de 
Holanda fue solamente de ocho semanas. Por tanto, existe evidencia clara de 
que los alumnos aprendieron menos durante el periodo de confinamiento, de 
lo que hubieran aprendido si hubieran asistido a la escuela en un año escolar 
regular. Estas pérdidas son todavía mayores en el caso de estudiantes que pro-
vienen de clases económicas en desventaja, en las que el tamaño de la pérdida 
es 60 % más alto que el de la población general. Estos resultados implican que 
los estudiantes o no progresaron, o progresaron muy poco mientras estaban 
aprendiendo en su casa.

Datos provenientes de estudios similares en Estados Unidos revelan 
que estudiantes de tercero de primaria a segundo de secundaria que estuvie-
ron aprendiendo desde su casa se ubicaron 7.5 puntos percentiles por debajo 
de la calificación esperada, aunque no mostraron pérdidas en su desempeño 
en lectura.
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En este contexto, debemos tener muy claro que la brecha educativa es 
un proceso lento de resarcir (García-Cabrero, 2020), que ha sido generada en 
gran medida tanto por la falta de acceso a dispositivos tecnológicos, como 
por el hecho de que una gran cantidad de padres y madres no han podido 
realizar su trabajo desde casa y no cuentan con las condiciones para apoyar 
cabalmente a sus hijos e hijas en sus estudios. Asimismo, en el caso de la edu-
cación preescolar y primaria, el tiempo asignado al trabajo en casa representó 
una reducción de alrededor de 50 % del horario regular de clases.

En el presente capítulo se presenta un panorama general de los impactos 
de la pandemia en diversos países del mundo, como contexto para abordar 
y contrastar la situación que se ha vivido en nuestro país y el impacto psico-
lógico y educativo que ha tenido esta situación sobre niños preescolares y de 
educación primaria y secundaria, a partir de los estudios que se han realizado 
en nuestro contexto, así como conclusiones y recomendaciones para rever-
tir los efectos adversos de la pandemia tanto a nivel psicosocial, como en el 
aprendizaje de los alumnos.

La pandemia, factores familiares 
y su impacto sobre el desarrollo infantil

Efectos psicosociales del distanciamiento social, 
el cierre de las escuelas, el confinamiento y la educación remota

En diversos países se han realizado estudios para determinar el impacto psi-
cológico del confinamiento sobre el bienestar de niños de educación primaria 
y sus familias. A medida que se han dado a conocer los resultados de diferen-
tes estudios, se ponen de manifiesto diversas situaciones problemáticas que 
han afectado a los niños y niñas durante el cierre de las escuelas, especial-
mente en poblaciones con condiciones económicas desfavorecidas, las cuales 
dependen en gran medida de la escuela, para satisfacer una serie de necesida-
des nutricionales, físicas y de salud mental.
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En una serie de estudios realizados en diferentes comunidades españo-
las y analizados por Hernández et al. (2021), se describen resultados que per-
miten visualizar los principales impactos que han tenido el distanciamiento 
social, el cierre de las escuelas, el confinamiento y la educación remota en 
niñas, niños y adolescentes.

Los autores señalan que desde mediados de marzo, alumnos, familias y 
docentes, consiguieron llevar la escuela a los hogares gracias a un importante 
esfuerzo, en ocasiones con escasos medios tecnológicos, e intentaron equili-
brar las diferentes lagunas educativas, sociales y emocionales. Se han desta-
cado consecuencias a nivel psicoeducativo vinculadas a la disminución de la 
interacción académica en grupos, el uso de mascarillas y la distancia social, 
así como a las distintas formas en que las comunidades educativas de padres 
y maestros han hecho frente a distintas situaciones adversas.

Hernández et al. (2021) describen cuatro estudios relacionados con efec-
tos psicosociales de la experiencia vivida por las familias y sus hijos durante la 
pandemia por covid-19. En un primer estudio, Gómez-Becerra et al. (2020) 
reportaron la evolución del estado psicológico, en la infancia y  adolescencia 
durante el confinamiento por covid-19.. En particular se analizó la  relación 
entre el estado psicológico y el miedo a la enfermedad en las familias, con-
cluyendo que el miedo relacionado con la pandemia se asoció con problemas 
emocionales y problemas de conducta. A medida que avanzó el confina-
miento, aumentó la presencia de dificultades psicológicas y estas afectaron de 
manera diferencial a los infantes y adolescentes.

Por su parte, Erades y Morales (2020) realizaron un estudio transver-
sal en el que se aplicó un cuestionario en línea dirigido a las familias sobre 
las rutinas de sus hijos e hijas durante la cuarentena, su bienestar emocional, 
problemas de sueño y conducta. Los datos obtenidos indican que de acuerdo 
con lo reportado por 69.6 % de los padres y madres, durante el confinamiento 
sus hijos presentaron reacciones emocionales negativas; 31.3 %, problemas en 
el sueño, y 24.1 %, problemas de conducta. Asimismo, los autores plantean 
que realizar ejercicio físico regular y limitar el uso diario de pantallas puede 
beneficiar a la salud mental infantil en situaciones de aislamiento.
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Por su parte, Lacomba-Trejo et al. (2020) examinaron las variables que 
explican los problemas de ajuste emocional en los hogares ante la pandemia, 
al tener en cuenta la relación de los progenitores y sus hijos e hijas adolescen-
tes en España, destacando la importancia del clima familiar y de las estrate-
gias de regulación emocional positivas para lograr una buena adaptación de 
los adolescentes ante situaciones vitales estresantes.

Orgilés et al. (2020) examinaron el impacto psicológico y la forma de 
enfrentarse a la situación de dos grupos diferenciados. Por un lado, los niños 
que recibieron, antes del confinamiento, un programa que proporcionaba 
habilidades para desarrollar resiliencia emocional y hacer frente a situacio-
nes diarias y difíciles en su vida, en comparación con un grupo de niños y 
niñas que no formaron parte del programa. Los resultados demostraron que 
durante el confinamiento, los que recibieron el programa presentaban menos 
síntomas de ansiedad, mejor estado de ánimo, menos problemas de sueño y 
menos alteraciones cognitivas.

Por otra parte, el estudio realizado por Hernández et al. (2021) retomó 
la importancia de establecer un plan de apoyo para atender las necesidades 
psicoeducativas derivadas de las consecuencias analizadas en los estudios 
anteriores. Se concluye que es necesario buscar alternativas para procurar 
la socialización y que la distancia física no se convierta en distancia social 
o  aislamiento. A nivel familiar, es esencial establecer un modelo educativo 
democrático basado en el afecto, la comunicación, el respeto a normas y lími-
tes, además de la autonomía y la responsabilidad.

En México, en un estudio realizado por Medina-Gual et al. (2021), se 
abordaron tres dimensiones del efecto de la pandemia sobre estudiantes de 
educación básica: 1) pedagógica, orientada al estudio de los procesos de edu-
cación a distancia, instrumentados mediante el programa Aprende en Casa 
y sus efectos en el aprendizaje, 2) psicológica, que se centró en examinar los 
efectos de la educación mediada por tecnologías en la salud  socioemocional 
de estudiantes y docentes durante la implementación de dicho programa, 
y 3) tecnológica, orientada a analizar los desafíos del aprendizaje a distan-
cia,  el  acceso a las tecnologías, el conocimiento que se tiene de estas, así 
como el manejo y uso que se les dio al implementar dicho programa. La 
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investigación se realizó a través de cuestionarios administrados a docentes, 
estudiantes y padres de familia. Se elaboraron cuatro cuestionarios para estu-
diantes de educación primaria, estudiantes de secundaria y media superior, 
docentes y padres de familia.

En particular, la dimensión psicoafectiva, de interés para este capítulo, 
contempló cinco subdimensiones: bienestar emocional, riesgo psicoafec-
tivo, riesgo conductual, resiliencia, regulación emocional y afrontamiento. Se 
obtuvieron 139 630 respuestas de estudiantes, de las cuales 60 052 fueron de 
educación primaria; 39 996, de secundaria, y 39 582, de media superior. Parti-
ciparon un total de 45 273 profesores, 11 063 de primaria; 20 360, de secunda-
ria, y 11 850, de media superior.

Los resultados de este estudio señalan que estudiantes y docentes pre-
sentan altos niveles de riesgo conductual, en particular en relación con la 
exposición y conductas de consumo de comida chatarra, enervantes, tiempo 
empleado en el uso de videojuegos y redes sociales, y comportamientos vio-
lentos (violencia verbal o física) o conductas agresivas, entre otros.

En cuanto al riesgo psicoafectivo, un aspecto característico en los estu-
diantes de primaria fue el nivel de aburrimiento que reportaron, así como 
una sensación constante de preocupación. El aburrimiento es una emoción 
que se reporta en otros estudios internacionales, en particular en Morgül 
et al. (2020) y en México (Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México [cdhcm], 2020). Medina-Gual et al. (2021) señalan que el abu-
rrimiento es particularmente importante de atender ya que, si bien es un 
riesgo psicoafectivo, puede llegar a convertirse en un riesgo conductual, 
pues  desencadena comportamientos nocivos y riesgosos para la salud física y 
mental. Por su parte, los profesores reportaron niveles elevados de estrés y se 
perciben a sí mismos en un estado de preocupación continua, lo cual coin-
cide con lo reportado por los alumnos. Si bien ambos grupos reportaron sen-
tir tristeza, en los docentes el nivel es mayor que en los estudiantes, lo mismo 
que el sentimiento de miedo. Otro aspecto importante son los problemas 
de sueño que reporta al menos una cuarta parte de los docentes, los que, si 
se sostienen por periodos prolongados, pueden tener efectos sobre su salud 
física y mental.
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Bienestar emocional y pandemia

De acuerdo con lo reportado por Armenta et al. (2022), el bienestar constituye 
una dimensión fundamental del desarrollo durante la infancia, que se ha visto 
afectada por las condiciones de aislamiento impuestas por el confinamiento 
durante la pandemia de covid-19. El bienestar emocional incluye, de acuerdo 
con lo planteado por Brandshaw y Richardson (como se citó en Armenta et 
al., 2022), siete áreas: 1) la salud, 2) el bienestar subjetivo, que incluye la percep-
ción sobre el bienestar y la salud en el ambiente escolar, 3) las relaciones per-
sonales en la familia y el ambiente escolar, 4) recursos materiales disponibles 
en las familias, 5) educación, 6) conductas de riesgo vinculadas con la violen-
cia y el uso de sustancias, y 7) condiciones materiales de la vivienda y número 
de personas que la habitan. Armenta et al. (2022)  realizaron una investigación 
para evaluar la percepción del bienestar en la infancia, con el objeto de iden-
tificar el nivel de bienestar que reportan niñas, niños y jóvenes durante el ini-
cio del ciclo escolar a distancia en Ciudad de México y el Estado de México 
durante el periodo de confinamiento por covid-19. Esta investigación se rea-
lizó con una muestra de 104 niñas y niños en un rango de edad de tres a quince 
años, quienes contestaron una escala de bienestar pertinente para su edad. Los 
niños mayores a siete años respondieron directamente la escala, mientras que 
las percepciones de niñas y niños menores a esta edad fueron reportadas por 
los padres. Se encontró que, en el caso de las niñas y niños mayores de ocho 
años, estos tuvieron un bienestar bajo durante el inicio del ciclo escolar a dis-
tancia debido al confinamiento, ya que las  evaluaciones de emociones positi-
vas, como parte del bienestar, se encuentran por debajo de la media teórica, 
mientras que el bienestar evaluado mediante las experiencias emocionales 
negativas se ubica en una puntuación superior a la media teórica esperada. En 
el caso de las niñas y los niños menores de siete años, se encuentra que tienen 
un bienestar superior a la media esperada durante la contingencia. Asimismo, 
las niñas reportan mayores experiencias emocionales negativas en compara-
ción con los niños. Urbina-García (2022) advierte sobre los efectos que puede 
tener el aislamiento social impuesto por el confinamiento sobre la percepción 
de bienestar y la salud mental de los niños y niñas que permanecieron aislados 
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en casa. Esta condición ha impedido que desarrollen de manera amplia las 
habilidades sociales y emocionales que necesitan para relacionarse con sus 
padres, compañeros y familiares y puedan expresar sus necesidades, intere-
ses e ideas. Las habilidades emocionales incluyen el reconocimiento de emo-
ciones en sí mismos y en los demás, lo que les permite regularlas y desarrollar 
un sentido de empatía hacia los demás, una habilidad fundamental para vivir 
y coexistir dentro de un grupo social. Urbina-García (2022) señala que las 
interacciones sociales positivas son fundamentales para promover el bienes-
tar socioemocional, para lo cual se requiere escuchar los puntos de vista de 
niñas y niños, sus necesidades, intereses e ideas. Esto a su vez repercute en que 
ellos se sientan valorados y mejora la relación con sus padres, ya que los hace 
sentirse amados y fundamentalmente seguros, especialmente en situaciones 
estresantes, como las que ha causado la pandemia.

De acuerdo con Morgül et al. (2020), las consecuencias que ha tenido 
la pandemia sobre el bienestar emocional de los niños no han sido compren-
didas a cabalidad; es por ello que se realizó un estudio en Reino Unido, en el 
que participaron 929 padres con hijos de entre cinco y once años de edad que 
respondieron una encuesta sobre su estado emocional, conductas y activida-
des diarias y de sus hijos, antes y después del confinamiento. La mayor parte 
de los padres (74.3 %) estaban casados, contaban con empleo (73.6 %) y con-
taban con un título profesional o estudios de posgrado (75 %). Se utilizó una 
escala de síntomas emocionales y conductuales desarrollada por Orgilés et al. 
(como se citó en Morgül et al., 2020), que fue utilizada para medir el cambio 
en las rutinas y en la salud mental de los niños antes y después del confina-
miento. La escala de Malestar Psicológico de Kessler (K6) se usó para medir 
el bienestar de los padres. Los resultados obtenidos en relación con la percep-
ción de los padres indican que los niños estaban más aburridos (73.8 %), se 
sentían solos (64.5 %), tristes (43.4 %), frustrados (61.4 %), irritables (52.9 %), 
inquietos (52.9 %), preocupados (52.4 %), enojados (48.6 %), ansiosos (45.2 %) 
y era más probable que discutieran con el resto de la familia (29.7 %) en com-
paración con el periodo previo a la covid-19.

Por su parte, Amorós-Reche et al. (2022) realizaron una revisión sis-
temática de los estudios realizados en España en relación con los efectos 
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emocionales causados por la pandemia en niños y adolescentes, entre los 
que se incluyen problemas de regulación emocional, ansiedad, depresión y 
estrés. En tres estudios reportados por Amorós-Reche et al. (2022) se anali-
zaron cualitativamente las emociones experimentadas por los niños y niñas 
durante el confinamiento. Las variables familiares que estaban más relaciona-
das con los problemas emocionales de los niños, niñas y adolescentes fueron 
el estrés parental, la baja resiliencia parental y un estilo parental desestruc-
turado, caracterizado por la poca regularidad en las rutinas de sus hijos. Del 
mismo modo, el estrés parental se ha relacionado en otros estudios con las 
reacciones de estrés en los niños (Imran et al., como se citó en Amorós-Re-
che et al., 2022), lo cual pone en evidencia la mayor vulnerabilidad de niños, 
niñas y adolescentes a sufrir alteraciones psicológicas en función del nivel de 
estrés experimentado por los padres.

En diversos estudios se han analizado las emociones experimentadas 
por los niños y adolescentes españoles durante el confinamiento. Por ejem-
plo, Serrano-Martínez (como se citó en Amorós-Reche et al., 2022), en un 
estudio con niños preescolares, destacó la alegría. Sin embargo, no se sabe 
con exactitud si los estudios incluyeron participantes mayores, ya que las 
emociones más frecuentes fueron el miedo, la tristeza y el aburrimiento, que 
han sido asociados en otras investigaciones realizadas con chicos de pri maria 
y secundaria.

Efectos indirectos del sars-CoV-2 
sobre los derechos de la infancia en México

Manrique y Ramírez (2021) plantean que la infección por coronavirus no 
representa riesgos considerables para niñas, niños y adolescentes, compara-
dos con la severidad que puede llegar a tener la enfermedad en adultos. Sin 
embargo, esto no significa que no sean susceptibles a sars-CoV-2 o que su 
experiencia con la enfermedad sea menos importante. Es por ello que se consi-
dera fundamental analizar los impactos indirectos observables de la pandemia 
y que impiden el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia, 
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incluidos el derecho a la salud, a la educación, a la integridad personal, a la 
identidad, a una vida libre de violencia y al esparcimiento, entre otros.

En México se han realizado a la fecha pocos estudios vinculados con 
los efectos de la pandemia en poblaciones en edad escolar; no obstante, los 
datos reportados hasta el momento son preocupantes, ante la situación de 
covid-19. Por ejemplo, a pesar de las medidas de confinamiento y el cie-
rre de escuelas en específico, los casos confirmados de niñas, niños y adoles-
centes que han contraído la enfermedad han ido incrementando constante y 
considerablemente. La realidad es que esta pandemia no solo afecta la salud 
sino también el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Como sucede con la 
población adulta, es fundamental hacer compromisos cuando el sistema de 
salud se ve sobre demandado en todos los niveles.

Un aspecto importante retomado por Sánchez (2021), que lo alerta como 
un fenómeno de gran magnitud, es la violencia intrafamiliar y sus efectos en 
niños, niñas y adolescentes. Este fenómeno ha aumentado considerablemente 
en tiempos de pandemia, lo que se convierte en una realidad lamentable que 
sufre día a día este segmento de la población, al ser parte de la estructura 
familiar. Gómez-MacFarland y Sánchez-Ramírez (2020) reportan que, en 
una investigación sobre el tema en México, durante el primer cuatrimestre 
de 2020, comparado con el mismo periodo de tiempo de 2019, se registró un 
aumento de 10 % de presuntos delitos de violencia familiar. Durante la pande-
mia, el distanciamiento social ha sido la fórmula más  utilizada a nivel global 
para disminuir la vulnerabilidad al contagio. Si consideramos que la pobla-
ción infantil y adolescente comprende casi la tercera parte de la población 
mundial, es evidente que el éxito de esta medida descansa en este grupo, a 
quien se le ha obligado a salir de los espacios públicos. Sin embargo, en par-
ticular, el cierre de espacios escolares (medida indispensable para el distan-
ciamiento de niñas, niños y adolescentes) ha puesto en riesgo la garantía del 
derecho a la educación (Manrique y Ramírez, 2021).

La vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes se ha 
transformado de manera radical de un día a otro, pues el espacio público 
 desapareció y, con él, el vínculo con sus pares y otros adultos que les son sig-
nificativos. A lo anterior se suma un contexto de incertidumbre y miedo, con 
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limitadas respuestas de contención de parte de sus cuidadores. En este sen-
tido, sur gieron las propuestas de educación a distancia en México, donde solo 
cuatro de cada 10 hogares tienen acceso fluido a internet (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones [ift], 2015). Al considerar que la situación actual va más 
allá de los desafíos tecnológicos que presenta la educación durante la pande-
mia (el avance hacia las nuevas tecnologías en la educación era un proceso que 
se tenía que ir dando de cualquier manera), tenemos que atender también las 
implicaciones de lo que ha significado la falta de la escuela como el centro de 
la vida social de las niñas, niños y adolescentes; el espacio donde se construyen 
sus relaciones y vínculos fuera del ámbito familiar.

Un ejercicio realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (cdhcm, 2020) mediante la consulta #InfanciasEncerra-
das reveló esta clase de indicios sobre las vivencias de los niños y adolescen-
tes durante el confinamiento, en el que se obtuvieron datos de las 32 entidades 
federativas para hacer un análisis a nivel nacional. Los resultados eviden-
ciaron que este sector de la población en México manifiesta una alta frecuen-
cia de aburrimiento, tristeza, incertidumbre, angustia, entre otros estados de 
ánimo y sensaciones. La mayoría de las y los participantes (84 %) relacio-
naron el encierro con la palabra aburrimiento, seguida de la sensación de 
tristeza en 64 % de los encuestados. Nueve de cada diez niñas, niños y ado-
lescentes manifestaron sentimientos de preocupación por la posibilidad de 
que algún familiar llegase a enfermar o morir a causa de covid-19. Además 
de la salud, otro foco de preocupación se centra en la pérdida del trabajo de 
las personas adultas que les rodean. Por otro lado, la palabra familia fue fre-
cuentemente asociada con emociones positivas, como una fuente de alegría 
y seguridad, disfrute de la convivencia y sensación de protección. En el caso 
de niñas y niños de la primera infancia —quienes participaron en la consulta 
por medio de dibujos— llama la atención la representación del coronavirus 
como un personaje que ataca o se sobrepone al mundo, a la familia o a la casa. 
No obstante, la casa permanece como el espacio de protección.

De acuerdo con lo señalado por Sánchez (2021), en tiempos de pan-
demia, los niños y adolescentes son altamente susceptibles de ser vulnera-
dos. Esto se debe a que existe un desarrollo físico constante de estructuras y 
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funciones fundamentales; por ejemplo, del sistema nervioso, que se encuen-
tra en un rápido desarrollo, aunque lo hace imperfectamente en el aspecto 
funcional.

Por su parte, Lacomba-Trejo et al. (2020) plantean que los adolescen-
tes, en vista de la trascendencia que tiene para ellos la relación con sus pares 
en ese momento de su desarrollo, fueron de los grupos que más sufrieron 
las restricciones sociales, al perder la oportunidad de asistir a sus  principales 
lugares de socialización. Sánchez (2021) argumenta, asimismo, que las carac-
terísticas de personalidad, que se están configurando en los adolescentes, 
siguen gradualmente un proceso de estructuración, al que se adicionan los 
antecedentes familiares y personales de los padres, como trastornos psí-
quicos, abuso de sustancias, experiencias de estrés, maltrato, abuso sexual, 
entre otras, o incluso la pérdida de alguno de los padres. En relación con 
el ambiente, la estructura y funcionalidad de la familia, las condiciones de 
la vivienda,  la situación socioeconómica que rodea a los y las adolescen-
tes, junto con la escasa existencia de recursos materiales y emocionales para 
afrontar la pandemia impactan considerablemente la vulnerabilidad de los 
jóvenes. Lacomba-Trejo et al. (2020) reportan los resultados de este estudio, 
realizado con la finalidad de comprender mejor la influencia recíproca de 
la salud/enfermedad en las díadas familiares padres-hijos adolescentes, así 
como la forma en que el funcionamiento de un miembro de la familia puede 
afectar al resto. Los autores concluyen que existe una influencia recíproca 
entre el desajuste emocional de los padres (93.5 % madres), el clima familiar 
negativo y las estrategias de regulación emocional deficientes en sus hijos. 
Asimismo, el malestar emocional de las y los adolescentes está relacionado 
con la baja resiliencia de estos y las estrategias deficientes de regulación emo-
cional de sus padres.

Por su parte Sánchez (2021) plantea que el impacto de covid-19 invade 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en una escala que no se había 
experimentado antes, lo cual ha sido visibilizado en las declaraciones del 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (unicef) y la Organización Mun-
dial de la Salud (oms). La autora refiere que la pandemia puede considerarse 
tanto una crisis de salud, como una amenaza social y económica, en vista 
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de que ha generado situaciones extremadamente desafiantes, en particular 
para los más vulnerables, lo que provoca desestabilidad tanto en su vida coti-
diana como en su subsistencia. Los niños y niñas, enfatiza la autora, pueden 
verse como personas dependientes afectadas; por lo tanto, tienen el derecho 
al cuidado óptimo, a la atención médica, a la garantía de sus necesidades bási-
cas y al acceso a la seguridad social, lo cual constituye la premisa fundamen-
tal que debe guiar las acciones y constituir un foco de atención prioritario de 
las naciones en todo el mundo.

El unicef, señala Sánchez (2021), considera a la niñez como una víc-
tima que está oculta en esta pandemia. Una evidencia de ello es que en la 
región de América Latina y el Caribe millones de ellos están desarraigados, 
desplazados de sus países, afectados por la falta de sustento económico, la 
violencia en todas sus manifestaciones y los conflictos externos.

El panorama antes descrito, de afectaciones psicosociales en niñas, niños 
y adolescentes, nos permite visualizar que nos estamos enfrentando a una cri-
sis de salud mental en este grupo, resultado del cambio en las rutinas diarias, 
las expectativas y las condiciones del encierro, el aislamiento y la creciente 
preocupación por la situación económica y de salud de los padres o cuida-
dores, entre ellos los miembros de la familia extendida. Por ello, es urgente 
e indispensable crear estrategias e intervenciones que involucren principal-
mente los ámbitos educativo y de salud desde un enfoque comunitario de 
salud pública. De igual modo, se requiere que estas estrategias sean diseña-
das tomando en cuenta las características de los diferentes contextos, para 
que puedan cubrir la diversidad propia de este grupo de edad. De acuerdo 
con lo señalado por Phelps y Sperry (2020), una gran cantidad de escuelas en 
Estados Unidos han reconocido la importancia de implementar políticas y 
programas informados sobre situaciones traumáticas que afectan a los niños 
(principalmente el maltrato infantil, que se ha incrementado durante la pan-
demia) y que dejan huellas severas en su desarrollo psicológico posterior. Los 
investigadores destacan la necesidad de que las escuelas puedan proporcio-
nar servicios de atención psicológica basados en evidencia, a través de proto-
colos probados para atender a niños psicológicamente traumatizados, lo cual 
puede mejorar su salud mental general.
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Una medida que puede contribuir a mantener la salud emocional y física 
de niñas, niños y adolescentes durante este periodo de encierro es la activi-
dad física y la promoción de estilos de vida saludables con recomendaciones 
específicas. Otro elemento importante es procurar el vínculo entre pares y 
mantener activa la propuesta y el acceso a actividades lúdicas y creativas. En 
relación con esto, países como Chile han mantenido un estricto control sobre 
la población, lo que ha permitido que este sector específico realice actividades 
en el exterior con una persona adulta —dependiendo de la edad— algunos 
días de la semana. De igual manera, se han mantenido espacios de escucha 
para que niñas, niños y adolescentes puedan comunicar sus experiencias, ya 
sea a sus familiares o bien a especialistas, lo cual es fundamental para afrontar 
las repercusiones psicoafectivas provocadas por la crisis sanitaria.

Pérdidas de aprendizaje en educación básica 
a partir de la emergencia académica por covid-19

Contextualización del fenómeno

El término pérdida de aprendizaje regularmente está muy bien ubicado en la 
literatura anglosajona. Infinidad de estudios se pueden encontrar al utilizar 
motores de búsqueda en la web con el concepto learning loss; sin embargo, en 
el contexto latinoamericano, y particularmente el mexicano, no es tan usual.

De acuerdo con el Glossary of Education Reform (Great Schools Partner-
ship, 2013), la pérdida de aprendizaje es “cualquier pérdida general o específica 
de conocimientos y habilidades o retrocesos en el progreso académico, más 
comúnmente debido a brechas o discontinuidades extendidas en la educación 
de un estudiante”. Pier et al. (2021) por su parte, la conciben como la disminu-
ción en el conocimiento y habilidades de los estudiantes.

En el contexto latinoamericano y mexicano, son más comunes los tér-
minos rezago de aprendizaje o rezago educativo. El primero está más orien-
tado a lo que el alumno no ha aprendido de acuerdo con lo establecido en un 
programa, o las diferencias de desempeño con sus propios compañeros, y 
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el segundo trata sobre la ubicación en grados académicos de los estudian-
tes en comparación con las edades y niveles educativos (Muñoz-Izquierdo, 
2009; Vergara-Lope y Hevia, 2018). Sin embargo, en este apartado la idea es 
orientarnos a la pérdida de aprendizaje que los estudiantes registran a par-
tir de haber estado trabajando a distancia debido a la emergencia provo-
cada por la covid-19. La pandemia ha promovido el uso de este término 
que tiene antece dentes en otros contextos, como los periodos vacacionales de 
verano, los cambios de ciclo escolar, las suspensiones de servicios educativos 
por catástrofes naturales y conflictos sociales, por mencionar algunos, en los 
cuales los resultados de la investigación dan cuenta de los impactos negati-
vos, y dentro de ellos se ubica la pérdida de aprendizaje (Kuhfeld et al., 2019; 
 Atteberry y McEachin, 2021; Sabates y Carter, 2020; Andrabi et al., 2020).

De acuerdo con lo señalado por García et al. (2022), la pobreza de los 
aprendizajes en la región latinoamericana ya era alta antes de la pandemia y 
esta crisis sanitaria ha producido un efecto aún más severo, pero desigual, en 
los aprendizajes de los estudiantes, en particular debido a la brecha digital, así 
como un incremento en las tasas de abandono escolar. Este efecto se ha visto 
más pronunciado en niñas y niños de estratos económicos menos favoreci-
dos, en estudiantes de escuelas públicas y zonas rurales.

En la actualidad son reducidos los estudios disponibles sobre este tipo 
de fenómenos a consecuencia de la covid-19, y seguramente pasarán varios 
años para conocer los diferentes impactos, tanto negativos como positivos.

A continuación, se presentan tres grupos de estudios que se identifican 
en la literatura disponible. Los primeros dos abordan el plano internacional 
desde dos ópticas, estudios predictivos con base en evaluaciones previas al 
trabajo a distancia por la pandemia y los de carácter comparativo, con prue-
bas de conocimientos pre y postrabajo a distancia. Estos estudios pueden 
caracterizarse por la autoría: algunos provienen de agencias internacionales, 
otros de los propios gobiernos federales y estatales, otros de grupos de inves-
tigación y, en algunos otros casos, institucionales.
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Estudios predictivos con base en evaluaciones 
previas al trabajo a distancia por la pandemia

Kuhfeld y Tarasawa (2020) realizaron un estudio de estimaciones sobre pér-
dida de aprendizaje en estudiantes de educación primaria en Estados Unidos. 
Para ello se basaron en la aplicación de la prueba estatal MAP Growth de 2017 
y 2018. Los resultados indican mayores impactos académicos en Matemáti-
cas. De igual forma, en la misma materia, los estudiantes mostraron menos 
ganancias de aprendizaje; esto equivale a casi un año completo de atraso res-
pecto de lo observado en condiciones normales. Concluyen que la pande-
mia ha tenido una influencia negativa en las posibilidades de adquisición de 
aprendizajes, lo que ocasionó pérdidas de este.

Angrist et al. (2021), con base en estimaciones de resultados de apren-
dizaje de la prueba Early Grade Reading Assessment (egra), aplicada en 
estudiantes de primaria y secundaria de Etiopía, Kenya, Liberia, Tanzania 
y Uganda previo al confinamiento por covid-19, encontraron como resul-
tado principal que las pérdidas de aprendizaje pueden ser de medio año a 
un año en el corto plazo. A largo plazo, pueden ser de hasta 2.8 años, para 
cuando alcancen el tercer grado de secundaria. Las conclusiones se orientan 
a que el periodo de suspensión de clases presenciales ha bloqueado en parte 
los aprendizajes de los estudiantes.

Estudios comparativos entre evaluaciones antes 
y después del trabajo a distancia por la pandemia

Kogan y Lavertu (2022), con base en una comparación de resultados de las 
pruebas Ohio State Tests (OST) aplicadas en 2019, 2020 y 2021 a  estudiantes de 
escuelas públicas de Ohio, Estados Unidos, de los grados de primaria, secun-
daria y bachillerato, identificaron una disminución de logro en Matemáticas e 
Inglés en las aplicaciones de 2020 y 2021 en comparación con las de 2019. Tam-
bién identificaron brechas de rendimiento académico, ya que los estudiantes 
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en desventaja presentaron resultados menores, en comparación con los que 
no se encuentran en dicha condición.

El estudio de Curriculum Associates (2021) en Estados Unidos con estu-
diantes de primaria, después de haber comparado los resultados de 2020 y 
2021 sobre la prueba Ready Diagnostic (Diagnostic for Mathematics and 
Diagnostic for Reading), indica que los alumnos que están aprendiendo a 
leer aún no han alcanzado el grado de desempeño de prepandemia. De igual 
forma, la mayoría de los estudiantes no se encuentran en el nivel que de -
berían, en comparación con los niveles prepandemia. Finalmente, más estu-
diantes se encuentran dos o más grados por debajo de su grado de avance 
previo a que la pandemia iniciara. Un dato importante es que los estudiantes 
más afectados son los negros y latinos, así como quienes viven en una situa-
ción económica desfavorable.

Maldonado y De Witte (2020), con base en la comparación de resul-
tados de las aplicaciones 2015 a 2020 de pruebas estandarizadas en escuelas 
primarias particulares de Bélgica, identificaron que la cohorte 2020 experi-
mentó pérdidas de aprendizaje significativas en todas las materias evaluadas, 
con una disminución en los promedios escolares de puntajes de  Matemáticas 
de 0.19 en comparación con las cohortes anteriores. Concluyen que el cie-
rre de las escuelas resultó en pérdidas significativas de aprendizaje y un sus-
tancial incremento en la inequidad educativa. Las pruebas utilizadas son 
administradas cada año por la red de escuelas católicas de Bélgica (Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen).

Tomasik et al. (2021), a partir de los resultados de las evaluaciones 
MINDSTEPS del sistema nacional en escuelas de educación básica en Suiza, 
al comparar las aplicaciones de enero y mayo de 2020, identificaron que 
los alumnos de primaria tuvieron un progreso de aprendizaje más lento en 
Matemáticas y Lectura, entre la aplicación de mayo y la de enero. También 
encontraron diferencias importantes en los perfiles de los estudiantes para 
progresar en los aprendizajes.

Schult et al. (2021), identificaron que, a partir del trabajo a distancia por 
la emergencia académica durante 2020, los alumnos de escuelas primarias 
alemanas obtuvieron puntuaciones más bajas en comparación con tres años 
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previos (2017, 2018 y 2019), esto en comprensión lectora, operaciones mate-
máticas y números. Se destaca que, en Matemáticas, los estudiantes de bajo 
rendimiento y con capital sociocultural bajo presentan resultados menos 
favorables en sus aprendizajes. Concluyen que los esfuerzos realizados por 
estudiantes, docentes y padres de familia ayudaron a mitigar las consecuen-
cias negativas del cierre de escuelas a causa de la pandemia. Los resultados 
se basaron en la aplicación de las pruebas nacionales anuales obligatorias de 
Lectura y Matemáticas.

Estudios en el contexto mexicano

Particularmente en el contexto mexicano existe poca evidencia de investi-
gación disponible; destaca el estudio de Hevia et al. (2022), que ofrece infor-
mación sobre la comparación de los aprendizajes prepandemia y en pandemia 
de estudiantes de educación básica del sureste del país, a partir de una prueba 
independiente que midió aprendizajes en Lectura y Matemáticas. Los resul-
tados indican que en las dos materias se presentaron pérdidas de aprendizaje 
de los alumnos en comparación con los grupos prepandemia; de igual forma, 
identificaron una pobreza de aprendizaje en esas mismas asignaturas. Desta-
can también que este tipo de afectaciones se presentaron de forma más aguda 
en estudiantes provenientes de contextos económicos desfavorecidos. El estu-
dio realizado por Monroy-Gómez-Franco et al. (2021), con base en modelos 
predictivos previamente validados en el plano internacional y alimentados 
con datos del contexto mexicano en sus distintas regiones geográficas, pro-
yecta escenarios negativos en el corto y largo plazo sobre pérdida de apren-
dizajes en educación básica a causa de la transición al aprendizaje a distancia 
por la pandemia.

Estas proyecciones visualizan también impactos negativos en el ámbito 
social y económico. Existen reflexiones importantes de organizaciones no 
gubernamentales, como las de Mexicanos Primero, que expresan su preocu-
pación por los bajos resultados de aprendizaje en la prueba pisa y la proyec ción 
negativa de los resultados de la nueva evaluación; de igual forma, plantean la 
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importancia de realizar evaluaciones y proyectar estrategias de mejora (Ortega, 
2021). En este mismo sentido, el Instituto Mexicano de la Competitividad plan-
tea su preocupación por las proyecciones del Banco Mundial para México con 
base en la prueba pisa, en donde los resultados podrían ser devastadores en el 
corto, mediano y largo plazos. Proponen, asimismo, una agenda para buscar 
mitigar los daños asociados a los aprendizajes durante los programas plantea-
dos por el gobierno mexicano para el trabajo a distancia (Clark, 2021).

De igual forma, hay reflexiones de académicos, como las de Hernández 
y Escobar (2021), quienes, a partir de la opinión de docentes frente a grupo de 
escuelas primarias públicas de Acapulco, Guerrero, estiman que después de la 
pandemia los estudiantes presentarán rezagos importantes. Concluyen que 
la emergencia sanitaria afecta gravemente al sistema educativo y pone en evi-
dencia el rezago y la desigualdad social.

Desde la óptica de los padres de familia, se han realizado diversos estu-
dios para determinar las pérdidas de aprendizaje de sus hijos, ya sea pro-
venientes de poblaciones regulares o con niños que presentan necesidades 
educativas especiales (NEE). En este último caso se encuentra la investi gación 
realizada por García et al. (2022), un estudio exploratorio que se propuso 
como objetivo identificar la situación emocional y educativa de estudiantes 
con y sin NEE a través de la opinión de profesores regulares que atendían 
estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, antes y durante el cie-
rre de las escuelas por la pandemia causada por covid-19.

Los resultados de ese estudio, provenientes de la información propor-
cionada por profesores con alumnos sin NEE, revelaron que, previamente a la 
pandemia, la mayoría de las familias (79 %) opinaba que apoyaba a sus hijos 
en la realización de tareas escolares y que la calidad de la relación escue-
la-familia era buena (61 %) o incluso muy buena (39 %). Asimismo, los profe-
sores reportaron tener expectativas altas para la mayoría (52 %) o incluso para 
todos los estudiantes de su clase.

Los profesores que atendían a niños con NEE especiales señalaron tener 
altas expectativas sobre el aprendizaje de la mayor parte de sus estudiantes 
(41 %) o todos (55 %) los estudiantes de su clase y que el rendimiento de estos 
alumnos era igual (37 %) o incluso más alto (21 %) que el del resto del grupo.
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Por su parte, los padres de niñas y niños con y sin NEE reportaron que 
los principales problemas que experimentaron fueron cansancio y frustra-
ción por el nivel de logro en los aprendizajes alcanzados por sus hijos e hijas 
y la dificultad para entender las actividades que enviaban los profesores para 
que sus hijos las realizasen en casa.

Entre los estudios oficiales realizados en México, se encuentran los 
resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto covid-19 en la Edu-
cación (Ecovid-ED), que se aplicó durante 2020 con la intención de cono-
cer el efecto de la cancelación de clases de todos los niveles educativos, tanto 
de instituciones públicas como particulares, durante los ciclos 2019-2020 y 
2020-2021. Sus resultados indican que durante el primer ciclo se presentó 
abandono escolar de 737 mil estudiantes; de estos, 58.9 % lo atribuyó a la pan-
demia. En particular se destaca que los alumnos perdieron contacto con sus 
profesores, además de considerar que las clases a distancia no contribuyen al 
aprendizaje.

De igual forma, el reingreso para el ciclo 2020-2021 disminuyó en 5.2 
millones de estudiantes; de estos, 2.3 lo atribuyeron a la pandemia, princi-
palmente por considerar que las clases a distancia no permiten el aprendi-
zaje. Finalmente, los alumnos manifestaron que una de las desventajas de la 
 experiencia de trabajo a distancia es que no se aprende o se aprende menos 
que en la modalidad presencial (inegi, 2021).

Conclusiones y recomendaciones

Se requieren acciones decididas para enfrentar los riesgos de las pérdidas de 
aprendizaje de todos los niños durante el cierre de las escuelas, pero, funda-
mentalmente, para mitigar las exacerbadas disparidades educativas respecto 
de los niños en condición de pobreza. Las situaciones impuestas por el confi-
namiento han conducido a obtener puntuaciones más bajas en pruebas de ren-
dimiento, como han señalado los pocos estudios realizados con mediciones 
pre y post en México. Vale la pena reflexionar al respecto de que, en los estu-
dios analizados, independientemente de la condición económica y del sistema 
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educativo del país, hubo pérdidas de aprendizaje y los estudiantes en condi-
ción de desventaja son los que presentaron mayores afectaciones, en compa-
ración con los que no se encontraban en dicha condición, en particular, los 
estudiantes con bajos niveles de rendimiento académico, estudiantes negros, 
latinos, migrantes o con bajo nivel socioeconómico, entre otros.

Para intentar resarcir de forma sistemática la pérdida de aprendizajes, 
es necesario asegurar un acceso confiable a las tecnologías, un ambiente de 
aprendizaje estable y que los padres cuenten con el tiempo y las habilidades 
necesarias para apoyar el aprendizaje remoto, que continúa ocurriendo en las 
escuelas. Esto sucede porque en una gran cantidad de escuelas primarias los 
niños asisten solamente dos días a la semana y el resto de los días estudian en 
casa, con las asignaciones que les envían los profesores, bajo la supervisión de 
los padres de familia.

De acuerdo con datos internacionales, el acceso a internet es aún muy 
limitado y uno de cada siete niños no tiene conexión en casa, proporción 
que se duplica cuando se trata de hogares socioeconómicamente desfavore-
cidos. Si a esto se agrega que los padres en estos entornos familiares están 
experi mentando sus propios estresores, derivados de la pandemia (desem-
pleo o trabajos que presentan altos riesgos), la posibilidad de que cuenten con 
el tiempo y los recursos necesarios para apoyar a sus hijos con las tareas en 
casa, disminuye considerablemente.

En México, de acuerdo con los datos disponibles al presente, el gobierno 
federal no ha considerado la disposición de fondos para apoyar el acceso 
remoto y la adquisición de dispositivos digitales para equipar las aulas de 
cómputo que se encuentran absolutamente abandonadas en las escuelas. Aun-
que las tecnologías digitales podrían ser un recurso muy valioso para superar 
las pérdidas de aprendizaje, la mayor parte de los profesores ya las han aban-
donado, ya que no se encuentran disponibles en la escuela, son escasas en los 
entornos familiares y son limitados los recursos de acceso a internet.

Se requieren también acciones decididas para llevar a cabo proyectos 
de investigación que permitan dar respuestas claras para un regreso seguro y 
equitativo a las aulas y para optimizar los tiempos de interacción en las aulas 
y vía remota.
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Asimismo, es necesario tomar en cuenta las pérdidas y necesidades de 
aprendizaje de niñas y niños con necesidades educativas especiales. A nivel 
mundial se estima que 13 % de los niños que asisten a escuelas públicas  tienen 
dificultades de aprendizaje y requieren ser atendidos a nivel individual; estos 
porcentajes se duplican en poblaciones con condiciones económicamente 
desfavorecidas. A esto habrá que agregar que los dispositivos tecnológicos 
con los que cuentan los hogares no se encuentran adaptados para niños con 
dificultades de visión o de audición, lo que dificulta aún más la efectividad 
del aprendizaje remoto.

Por su parte, los niños que presentan problemas de salud mental, que 
pudieron haberse agravado como consecuencia del miedo, la frustración, el 
aburrimiento, la soledad o la tristeza por pérdidas de familiares requerirán 
también ser atendidos, y difícilmente las escuelas —en las condiciones actua-
les— podrán hacerse cargo de estas problemáticas, por lo que se requiere crear 
nuevas iniciativas, en particular, vínculos con instituciones del sector salud y 
universidades que puedan dar servicio a estas poblaciones, de tal manera que 
se disminuyan los riesgos de incremento de problemas de salud mental y su 
impacto sobre la dificultad de recuperación de las pérdidas de aprendizaje.

Es importante considerar que el impacto psicológico de la crisis en 
los niños ha conllevado eventos colectivos traumáticos que tienen implica-
ciones a corto y a largo plazos, incluidos estrés postraumático, ansiedad y 
desórdenes conductuales. Los niños en condición de pobreza son particular-
mente vulnerables a estos eventos traumáticos, en vista de un mayor número 
de estresores psicosociales —por ejemplo, inestabilidad en el hogar— a que 
se encuentran expuestos. En particular, los jóvenes que viven en ambientes 
desestructurados y que tienen poco monitoreo o bajo monitoreo por parte de 
sus padres tienen un potencial mayor para realizar actividades seden tarias, 
incluyendo un mayor uso de las pantallas de los celulares u otros dispositi-
vos, así como el riesgo de sufrir accidentes y de involucrarse en conductas de 
riesgo para su salud.

Por su parte, el distanciamiento social, aunado a un mayor estrés eco-
nómico en ambientes vulnerables, incrementa el riesgo de violencia domés-
tica, abuso a los menores y abandono. Los maestros pueden ser una fuente 
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confiable de apoyo emocional para los niños que están sufriendo abuso en 
sus hogares, así como ser los primeros en notar signos de alarma sobre pro-
blemas de salud mental o situaciones de riesgo. Por tanto, debemos traba-
jar en conjunto con las escuelas, los educadores y los padres de familia para 
difundir métodos innovadores de involucramiento remoto con estudiantes 
en riesgo y generar lineamientos de intervención, como visitas a los hogares, 
para poder valorar de forma más cercana las problemáticas que están presen-
tando los niños, poner a su disposición líneas telefónicas de ayuda o chats que 
permitan acceder a los servicios de apoyo y referir a los niños o a sus padres 
a tratamiento psicológico.

Asimismo, se requiere extender los programas de nutrición y el acceso a 
sistemas de salud que mitiguen en algo los devastadores efectos que ha tenido 
la pandemia y las situaciones de distanciamiento social que esta ha conlle-
vado. Como señalan Williamson et al. (2020), la pandemia mundial es, defi-
nitivamente, no solo una grave emergencia de salud pública, sino también 
una emergencia política, económica y social. En los próximos años, seña-
lan los autores, los investigadores de innumerables disciplinas examinarán 
los factores médicos, políticos, económicos y sociales que definen nuestro 
momento actual. En respuesta a esta situación, y más allá de las estrategias 
de creación de mercado que han surgido en torno al uso de las herramien-
tas digitales en la educación, se ha formado una variedad de coaliciones y 
redes para promover formas de aprendizaje en línea como una respuesta a 
largo plazo a la pandemia y una expectativa futura para los sistemas educa-
tivos del mundo. Williamson et al. (2020, p. 109) destacan la creación de la 
Coalición Mundial para la Educación anunciada por la unesco como una 
asociación internacional destinada a ayudar a los países a movilizar recur-
sos e implementar soluciones innovadoras y adecuadas al contexto para brin-
dar educación de forma remota, aprovechando enfoques de alta tecnología, 
baja tecnología y no tecnología, tanto para “mitigar la interrupción inmediata 
causada por la covid-19 como para establecer enfoques para desarrollar sis-
temas educativos más abiertos y flexibles para el futuro” (unesco, como se 
citó en Williamson et al., 2020, p. 109). Entre los socios de esta coalición se 
encuentran Google, Microsoft, Facebook y Zoom junto con la Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y el Banco Mun-
dial. Todos estos organismos están ahora alineados con la misión común de 
extender la educación en línea a nivel mundial. El Banco Mundial ha traba-
jado activamente con los ministerios gubernamentales de educación de todo 
el mundo para promover la educación en línea, mientras que la ocde ha 
comenzado a hablar de la covid-19 como una crisis de desarrollo de capital 
humano y de la pandemia como una oportunidad para la experimentación y 
la imaginación de nuevos modelos de educación y nuevas formas de utilizar 
el tiempo de aprendizaje presencial (OCDE, como se citó en Williamson et al., 
2020). Estas organizaciones internacionales que influyen de manera impor-
tante en las políticas públicas de diversos países del mundo están teniendo 
un impacto considerable en que los proveedores de plataformas privadas 
amplíen su alcance a territorios y espacios que antes eran inalcanzables, por 
lo que se avizora un futuro más prometedor en términos de acceso a las tec-
nologías digitales. Es momento también para que los educadores e investi-
gadores de la educación desarrollen propuestas educativas innovadoras para 
transformar la enseñanza y potenciar el aprendizaje en entornos presencia-
les y virtuales que demuestren su eficacia en el logro de los propósitos educa-
tivos de los diferentes niveles educativos y fundamentalmente en el nivel de 
educación básica.
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Este volumen ofrece estudios alrededor de las emociones, 
sentimientos y afectaciones psicológicas a consecuencia 
de la contingencia sanitaria. Reúne aportaciones de la psi-
cología y la filosofía, cuyo común denominador es la com-
prensión del fenómeno y la obtención de lecciones útiles 
para el futuro.

En principio, presenta los retos enfrentados en rela-
ción con la salud mental pública, las fuentes de estrés y las 
estrategias de afrontamiento, así como las formas de 
atención a distancia. Describe las contribuciones centra-
das en la salud mental de niñas y niños, los obstáculos en 
procesos educativos y las causas de malestar psicológico. 
Además, muestra un paisaje completo sobre el consumo 
de sustancias psicoactivas y un retrato del fenómeno del 
suicidio examinando definiciones, modelos explicativos, 
así como factores de riesgo y protección.

Finalmente, ofrece una comprensión filosófica del 
tiempo en que alguien llega a saber que morirá y explica la 
forma en que la filosofía estoica de la Antigüedad daba 
respuesta al problema del mal. Analiza el miedo colectivo 
a partir de una concepción del sufrimiento desde las po-
blaciones y un análisis filosófico de las expresiones de soli-
daridad en tiempos de la emergencia sanitaria.
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