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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las consecuencias psicoemocionales 

del confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de 

Educación Inicial. Con tal propósito, el marco metodológico fue descriptivo, ya que se detalló 

las características de los niños, sus actitudes y comportamiento postpandemia, así como, los 

efectos psicológicos y emocionales. También, se aplicó un diseño no experimental de tipo 

exploratorio que ayudó a establecer los estudios previos existentes acerca de las consecuencias 

psicoemocionales que tuvo el confinamiento en niños, así como, sus alcances y resultados. El 

enfoque empleado fue cuantitativo. La técnica para la recolección de información se conformó 

por una encuesta dirigida a padres de familia y docentes de Educación Inicial II de la Unidad 

Educativa “Isabel la Católica”. Como resultados, se obtuvo que las consecuencias 

psicoemocionales tras la pandemia en los niños son la aparición de miedo, ira, depresión o 

conducta desafiante (desobediencia, berrinches). Además, los niños más pequeños mostraron 

miedo a estar solos, miedo a la oscuridad, comportamiento regresivo, rabietas y un 

comportamiento negativo. Por otra parte, se evidenció que los estudiantes tienen una 

dependencia a los dispositivos electrónicos como móviles y computadoras sumadas a 

dificultades para comer y conciliar el sueño que se traducen en un retroceso en la autonomía y 

hábitos diarios. En base a las problemáticas planteadas, se diseñaron medidas orientadas al 

desarrollo psicoemocional relacionadas con el confinamiento por pandemia Covid-19. Puesto 

que, la gestión de las emociones en la etapa infantil es el pilar para adquirir nuevos 
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conocimientos e independencia, así como, relaciones interpersonales. Cada medida planteada 

cuenta con actividades lúdicas e interactivas que se pueden desarrollar tanto en la escuela como 

en el hogar, para de esta manera equilibrar el desarrollo de los infantes. En general, las medidas 

buscan mitigar los efectos psicoemocionales suscitados luego de la pandemia y potenciar el 

bienestar integral de los infantes. 

 

DESCRIPTORES: CONFINAMIENTO, COVID-19, EMOCIONES, PANDEMIA, 
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EXECUTIVE SUMMARY  

This research work had as an objective to identify the psycho-emotional consequences of 

confinement due to Covid-19 on preschool II children between 4 and 5 years of early childhood 

education. For this purpose, the methodological framework was descriptive, since the 

characteristics of the children, their post-pandemic attitudes and behavior, as well as the 

psychological and emotional effects, were detailed. Also, it applied a non-experimental design 

of exploratory type that helped to stablish the existence previous studios about the psycho-

emotional consequences that had the confinement on children, as well as, their approaches and 

results. The focus applied was quantitative. The information collecting technic was through a 

survey, oriented to children and parents on preschool II of Isabel la Católica high school. As 

results, it obtained that the psycho-emotional consequences with the pandemic on children are 

the fear apparition, anger, depression or challenging behavior (disobedience, tantrums). 

Although, smaller children showed fear to be alone, fear at night, regressive behavior, tantrums 

and a negative behavior. On the other hand, it was evident that students have a dependence to 

smartphones and computers, added to difficulties to eat and get-well dream that it interprets in 

an autonomy back and daily habits. Base on the problems raised, we  designed oriented 

measures to psycho-emotional development related with the confinement due to covid 19. 

Since, management of emotions in the childhood stage is the pillar for acquiring new 

knowledge and Independence, as well as, interpersonal relationship. Each proposed measure has 

playful and interactive activities that can be developed both at school and at home, in order to balance 
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the development of children. In general, the measures seek to mitigate the psycho-emotional 

effects that arose after the pandemic and enhance the integral wellness of children. 

 

DESCRIPTORS: CONFINEMENT, COVID-19, EMOTIONS, PANDEMIC, PSICHO-

EMOTIONAL
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad analizar las “Consecuencias psicoemocionales 

del confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de 

Educación Inicial”. El estudio se sustenta en una revisión bibliográfica con la interpretación de 

diferentes fuentes teóricas para describir los principales efectos psicoemocionales producto del 

confinamiento. Puesto que, la progresión de la pandemia de Covid-19 declarada mundialmente 

en el 2020, llevo a varios gobiernos a tomar medidas para restringir la libertad personal, 

incluyendo la libre movilidad. En donde, las actividades escolares también se vieron afectadas, 

dejando a más de 1.380 billones de niños a nivel mundial sin educación presencial (Rengel y 

Calle, 2020). 

Bajo este panorama, Silva y Arancibia (2021) manifiestan que el Covid-19, es una enfermedad 

causada por el virus SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) originaria de China, 

llegó a tener graves repercusiones a nivel global, así como, consecuencias en diversas áreas 

como la salud, la economía y la educación. De hecho, esta última es un área que tiene gran 

impacto a nivel nacional e internacional. 

En Ecuador, como en otros países del mundo, se introdujo por primera vez la cuarentena 

domiciliaria obligatoria, y en este caso las autoridades, padres y maestros desconocían las 

consecuencias psicológicas y emocionales que tendría este virus en la salud de la población, 

especialmente en los niños (Rengel y Calle, 2020). Estudios previos de poblaciones expuestas 

a desastres y en riesgo de infección o aislamiento reportaron problemas físicos, sociales y 

emocionales, especialmente para grupos considerados vulnerables (niños y jóvenes, adultos 

mayores, grupos minoritarios). 

Por tal razón, Contreras y Prieto (2021) afirman que el confinamiento paso de ser una medida 

preventiva a convertirse en una amenaza y dificultad que afecta la esfera psicoemocional de la 

primera infancia.  En este contexto, se han realizado pocas investigaciones sobre el impacto 

psicológico en los niños durante la pandemia el Covid-19. Hasta el momento, pocos estudios 

han analizado factores relacionados con los efectos psicológicos y emocionales en niños 

durante la pandemia, tales como: el miedo a la infección, el aburrimiento y la depresión, así 

como la falta de conexión con sus esferas sociales cotidianas y la pérdida y /o ausencia de 
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familiares.  

Antes del Covid-19, la rutina consistía en que los niños asistan a las instituciones educativas, 

ocupando alrededor de un tercio del día. Por lo que, este espacio ya era considerado por muchos 

como una segunda casa. En donde, además de recibir los conocimientos del área académica, 

también socializaban con sus compañeros, fomentando: la empatía, independencia, 

convivencia con los demás, valores y actitudes. Pero, con el confinamiento todo cambió, ya 

que los niños perdieron toda interacción con sus pares y la mayor parte de conocimientos y 

habilidades eran impartidas por los progenitores. 

De hecho, los padres de familia pasaron a desempeñar el rol de los docentes, lo que no permitió 

una estimulación adecuada para garantizar un desarrollo psicológico y emocional satisfactorio.  

Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, la investigación parte de seis 

capítulos importantes, los cuales se describe a continuación: 

EL CAPÍTULO I en ese apartado se describe la introducción, justificación y objetivos acerca 

de las “Consecuencias psicoemocionales del confinamiento por pandemia Covid-19 en los 

niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial”. Además, se detalla brevemente las 

diferentes situaciones que dieron lugar a la presente investigación, destacando estudios sobre 

el confinamiento por el Covid-19 a nivel nacional e internacional. También, se plantea el 

interés e importancia de la investigación, así como, los objetivos para alcanzarla. 

EL CAPÍTULO II se plantea los antecedentes investigativos y los conocimientos previos 

acerca del confinamiento por Covid-19 y las “consecuencias psicoemocionales en los niños de 

4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial” que dan soporte teórico a la investigación. Se 

especifican estudios en orden cronológico que permiten analizar el estado de la temática y sus 

alcances. De igual manera, se destacan los aportes teóricos de los autores para profundizar el 

tema de investigación. 

EL CAPÍTULO III consta del diseño metodológico en el que se especifican los pasos a seguir 

para alcanzar los objetivos propuestos sobre el tema “Consecuencias psicoemocionales del 

confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación 

Inicial”. Se comienza por la descripción de la investigación, la identificación de la población y 

de la muestra de estudio, el establecimiento de las técnicas y los instrumentos de recolección 

de datos que se aplicaran a los padres de familia y docentes para dar respuesta a los objetivos 
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planteados. 

EL CAPÍTULO IV se establecen los resultados sobre las situaciones y percepciones de las 

docentes y los niños de 4 a 5 años. Se recogen datos e información para determinar las 

consecuencias que afectan y fueron discutidas de una forma pertinente. De igual manera, se 

presenta una tabulación en donde se agrupa la información en tablas y gráficos para una mejor 

asimilación acerca de la temática. 

CAPÍTULO V describe las conclusiones y recomendaciones. En cuanto a las conclusiones, se 

obtuvieron con base en los resultados como los principales efectos psicoemocionales por 

Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial. También, se determinó 

el análisis del contexto planteado sobre la temática, respondiendo a los objetivos planteados. 

Las recomendaciones destacan sugerencias sobre la importancia de diseñar medidas para el 

desarrollo psicoemocional, así como, la relevancia de la Educación emocional. Por último, se 

sitúa la bibliografía y los anexos que se obtuvieron de las diferentes fuentes bibliográficas para 

dar soporte y veracidad al marco teórico y a la investigación en general. 

CAPÍTULO VI describe el desarrollo de la propuesta que cuenta con el diseño de una guía de 

medidas lúdicas orientadas al desarrollo psicoemocional relacionadas con el confinamiento por 

pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial. 

1.2. Justificación   

Las investigaciones que evalúan el impacto psicológico y emocional del confinamiento por 

Covid-19 en niños de preescolar son limitados. Por lo que, este estudio es de gran interés al 

tener en cuenta una población tan vulnerable como son los niños de Educación Inicial. Es más, 

la mayoría de los referentes teóricos que se encuentran en la red se centran en los efectos del 

confinamiento solamente en estudiantes de 7 años en adelante, restando importancia a los niños 

de 4 a 5 años de edad.  

Las situaciones de aislamiento en la infancia suelen manifestarse de diferentes formas, siendo 

la psicológica y emocional las más significativas. De acuerdo con estudios, el confinamiento 

por Covid-19 que empezó en 2020 dio lugar a grandes cambios de comportamiento y niveles 

emocionales en niños de preescolar. Puesto que, estas experiencias estuvieron estrechamente 

relacionadas con las emociones. En este contexto, la importancia de la presente investigación 

radica en que se detecte a tiempo los efectos del confinamiento postpandemia que pasaron 
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desapercibidos y además se otorga medidas que permiten contrarrestar las consecuencias para 

un desarrollo integral satisfactorio en el niño.   

Por otra parte, los principales beneficiarios en el desarrollo de la investigación son los niños de 

4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial de la Unidad Educativa “Isabel la Católica”, ya 

que las dificultades identificadas serán contrarrestadas con medidas que ayuden a fortalecer su 

desarrollo psicológico y emocional. Otro de los beneficiarios son los docentes, puesto que 

contarán con información real de las necesidades emocionales y psicológicas de sus 

estudiantes, los cuales, surgieron a partir de los resultados de la investigación, y permiten 

responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo identificar las consecuencias 

psicoemocionales por confinamiento del Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel de 

Educación Inicial?  así como, un conocimiento amplio de la importancia de la Educación 

emocional para disminuir las secuelas del aislamiento por Covid-19. 

La factibilidad del presente estudio parte del apoyo y predisposición de las autoridades de la 

unidad educativa, ya que se cuenta con la aprobación para la recolección de la información 

acerca del tema planteado. También, es factible puesto que se dispone de los recursos 

económicos y materiales necesarios para su desarrollo. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar las consecuencias psicoemocionales del confinamiento por pandemia Covid-19 en 

los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Fundamentar teóricamente las consecuencias psicoemocionales del 

confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel 

II de Educación Inicial. 

● Establecer los efectos del confinamiento por Covid-19 en los niños de 4 a 5 

años del sub nivel II de Educación Inicial. 

● Diseñar medidas orientadas al desarrollo psicoemocional relacionadas con el 

confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel 

II de Educación Inicial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

a) ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Los antecedentes relevantes sobre las “Consecuencias psicoemocionales del confinamiento por 

pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial”, se 

especifican a continuación en orden cronológico a partir del año 2020 hasta la actualidad. Esto 

con el fin de comparar y establecer el alcance de la temática, así como, los principales 

hallazgos.  

Rengel y Calle (2020) en su artículo titulado “Impacto psicológico de la pandemia del COVID-

19 en niños” establece que el coronavirus provocó diversos cambios en la población mundial. 

Uno de ellos es la población infantil, ya que su ritmo de vida cambió por completo desde el 

cierre de escuelas hasta cambios en la dinámica familiar, así como, las interacciones con sus 

pares y rutinas diarias tuvieron un efecto psicológico grave. El objetivo fue determinar los 

efectos psicológicos generados por el Covid-19 tras el aislamiento. El diseño metodológico 

tuvo un enfoque cualitativo con una modalidad bibliográfica. Como resultado, se obtuvo que 

el confinamiento generó consecuencias significativas en el desarrollo psicológico de los 

infantes bolivianos, tales como: ansiedad, estrés, problemas emocionales y conductuales. Se 

concluyó que tomar medidas a tiempo es necesario para que disminuir los efectos 

postraumáticos y depresión desarrollados por la pandemia. 

“Impacto psicológico del confinamiento por la COVID-19 en niños españoles: un estudio 

transversal” por Erades y Morales (2020) es una investigación que tuvo como objetivo 

describir en qué medida el confinamiento afectó a los niños en su bienestar emocional. La 

metodología se enmarcó en un enfoque cuali-cuantitativo con corte transversal. La población 

fue de 113 adultos, los cuales, tenían hijos con un rango de edad de 3 a 5 años. El instrumento 

utilizado se conformó por una encuesta online de 10 ítems. Como resultado, se obtuvo que el 

69,6% de padres expresaron que sus hijos presentaron reacciones emocionales negativas a 

causa del confinamiento. Se concluyó que los niños empeoraron sus reacciones emocionales y 

conductuales, ya que destinaban más tiempo al uso del celular que a otras actividades como el 

deporte y sus progenitores no convivían con ellos. No obstante, un porcentaje significativo 

mejoró su bienestar emocional, puesto que sus familiares dedicaron tiempo a sus hijos. 



 
 

7  
 

De acuerdo con Hernández y Labanda (2021) en su trabajo “Consecuencias psicoeducativas y 

emocionales de la pandemia, el confinamiento y la educación a distancia en el alumnado y la 

comunidad educativa” la pandemia por coronavirus Sars-Cov-2 (COVID-19) tuvo un profundo 

impacto en la comunidad educativa. Debido a que, no solo se vio afectada salud física, sino 

también el estado emocional y social de los niños. El objetivo del estudio fue extraer 

conclusiones acerca de las consecuencias del confinamiento en el bienestar emocional, 

psicológico y social de los niños de Madrid, tomando en cuenta el criterio de docentes y padres 

de familia. El diseño metodológico tuvo un enfoque cuali-cuantitativo. El instrumento fue una 

encuesta con escala de Likert. La población se conformó por 183 docentes y 157 padres de 

familia. Como resultado, se determinó que el confinamiento y la educación a distancia afectó 

negativamente el nivel emocional de los niños de preescolar.  Por lo que, se sugirió tomar 

medidas que permitan atender las necesidades psicoeducativas y emocionales derivadas del 

aislamiento, mediante apoyo psicológico. 

En el artículo titulado “Impacto conductual y emocional del Covid-19 en niños preescolares” 

por Contreras y Prieto (2021) se determinó que el impacto psicológico por la crisis sanitaria 

dejó varias secuelas relacionadas con las emociones y el comportamiento de los estudiantes. 

De hecho, el 30% de los niños demostraron desinterés, aislamiento, apatía y estrés. La finalidad 

del estudio fue identificar los efectos emocionales y conductuales causados por la pandemia 

del Covid-19. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo y descriptivo transversal. El 

instrumento fue un cuestionario estructurado. La población estuvo conformada por 1250 niños 

del Centro Infantil de la comunidad de Madrid. Los hallazgos señalan que el confinamiento 

generó sentimientos de frustración y soledad, por lo que, las autoridades tomaron la decisión 

de ofrecer atención y apoyo psicológico. 

Martínez y Esquivel (2021) en su estudio “Impacto psicológico del Covid-19 en niños y su 

entorno familiar” manifiestan que el confinamiento por la pandemia Covid-19 unió factores 

desfavorables para toda la humanidad. Los efectos psicológicos de hecho son uno de los 

factores que afectaron a grupos vulnerables, como es el caso de los niños. Es por ello, que la 

finalidad del estudio fue analizar el impacto psicológico por el aislamiento de Covid-19. El 

diseño metodológico tuvo un enfoque cualitativo, netamente bibliográfico, en donde se destacó 

los efectos directos del confinamiento en la población ecuatoriana. Los hallazgos obtenidos 

revelaron que las consecuencias más severas del confinamiento son: depresión, estrés, 

compulsiones y obsesiones. También, se identificó violencia intrafamiliar, descuido de los 
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progenitores y disminución de la estabilidad emocional de los niños. Por lo que, se concluyó 

que es necesario tomar medidas y estrategias que permitan un desarrollo emocional saludable. 

Rosero, Córdova y Balseca (2021) en su artículo “La Inteligencia Emocional en infantes: 

Aspectos a considerar en las aulas post pandemia” determinaron que los aspectos psicológicos 

relacionados con la pandemia por Covid-19 se plasman en dos factores principales que son 

perdida de hábitos y estrés psicosocial. Sumado a patrones de sueños irregulares, miedo al 

contagio, aburrimiento y frustración. El objetivo del estudio fue analizar la inteligencia 

emocional en niños con relación a factores a tener en cuenta en las aulas luego de la pandemia. 

El diseño metodológico tuvo una modalidad documental con un diseño bibliográfico, con el 

fin de compilar teóricamente ideas centrales de la temática. El método utilizado fue analítico-

sintético. Como resultados, se obtuvo que tanto las docentes como padres de familia deben 

apoyar a la contención emocional y se concluyó que los tutores son el eje fundamental para 

desarrollar la inteligencia emocional en los párvulos para que ellos puedan sobrellevar y 

enfrentar los efectos que dejo la pandemia. 

Negrín (2022) en su investigación “El impacto de la covid-19 en el mundo emocional infantil” 

manifiesta que con la aparición del Covid-19 la vida de los infantes cambió no solo en salud 

física sino también psicológica. Es más, las escuelas tuvieron que cerrar dando lugar a una la 

modalidad de enseñanza online lo que acarreo afectaciones en el mundo emocional infantil. 

Por ello, el estudio planteó como objetivo valorar el estado emocional en niños de Educación 

Primaria según la perspectiva de las docentes en dos momentos temporales: regreso a las 

escuelas tras el confinamiento y la actualidad. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo. 

El instrumento fue una encuesta dirigida a docentes y padres de familia. La población total fue 

de 42 personas. Como resultado, se obtuvo que los niños son más felices en las instituciones 

que cuando estaban aislados en sus casas. No obstante, ese estado emocional estuvo presente 

en los primeros días, ya que en el transcurso comenzaron a presentar cansancio, aburrimiento, 

estrés, entre otros. Por lo que, los docentes implementaron la educación emocional como apoyo 

para disminuir estos estados emocionales negativos. 

Por otra parte, Sempértegui (2020) en su investigación “Impacto psicológico de la pandemia 

del COVID 19 en niños” manifiesta que el Covid-19 ha provocado diversos cambios en la 

población mundial, uno de ellos es en la población infantil, ya que el ritmo de vida de los niños 

ha cambiado por completo.  Desde el cierre de escuelas, se evidenciaron cambios en la 

dinámica familiar, interacciones entre pares, rutinas diarias, etc. Por lo que, los efectos 
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psicológicos sobre ellos empeoraron, dando lugar otras consecuencias mayores. El objetivo fue 

analizar los impactos psicológicos en los niños a raíz de la pandemia. La metodología tuvo un 

enfoque cualitativo con una modalidad documental y diseño bibliográfico para compilar 

teóricamente los efectos post pandemia. Como resultado, se obtuvo que la ansiedad es uno de 

los efectos más significativos en los infantes, ya que la pandemia dejo perdidas de seres 

queridos. Además, varios niños fueron víctimas de violencia intrafamiliar como castigos y 

abusos, lo que dio lugar a traumas, estrés y temor. 

“Confinamiento domiciliario por covid-19 y la salud mental de niños en la población 

ecuatoriana, período marzo - junio 2020” es una investigación realizada por Cifuentes y Navas 

(2020) en donde se menciona que la salud mental de los niños fue el efecto más significativo 

del confinamiento domiciliario ya que los infantes presentaron tristeza, ira, ansiedad y miedo 

por perdidas de familiares y cambios de rutinas. El objetivo fue identificar el efecto del 

confinamiento domiciliario por Covid-19 en la salud mental de los niños ecuatorianos de 4 

hasta los 8 años. La metodología aplicada fue cuali-cuantitativa. Los instrumentos de 

recolección datos fueron una encuesta online validada por Pediatric Symtom Check List (PSC). 

La población se conformó por 1104 niños y sus respectivos padres. Como resultado, se obtuvo 

que los efectos en la salud mental de niños de zonas urbanas fueron menores al de los infantes 

de procedencia rural, ya que, presentaron estrés por no contar con los recursos necesarios para 

las clases virtuales, así como, ansiedad y miedo. 

En el estudio titulado “La pandemia de COVID-19 y su impacto en los niños: perspectiva desde 

un punto de vista holístico” por Gualdrón (2021), se establece que las restricciones adoptadas 

para mitigar los contagios por Covid-19 afectaron en gran medida a la parte psicológica de los 

infantes. Debido a las múltiples complicaciones que se generaron como el aislamiento social, 

cierre de instituciones, cambios de hábitos y rutinas, entre otros. El propósito de la 

investigación fue describir hasta qué punto el confinamiento afecto la salud mental y emocional 

en los niños. La metodología aplicada fue cualitativa con modalidad bibliográfica. Como 

resultado, se obtuvo que la mayoría de los niños presento afectaciones en la parte emocional y 

psicológica, tales como ansiedad, tristeza, estrés, miedo y depresión. Se concluyo que es 

necesario la implementación de estrategias que permitan identificar a tiempo las secuelas del 

confinamiento en los niños, así como, establecer espacios de diálogos con los docentes y 

familiares. 
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Asimismo, Martínez (2021) en su investigación denominada “Impacto de la pandemia por 

covid-19 en la salud mental de los y las estudiantes: Revisión literaria” establece que el 

confinamiento por Covid-19 generó trastornos fisiológicos, sociales y emocionales, así como, 

estrés postraumático, alteraciones en el desarrollo, cambios en los hábitos, entre otros. Por lo 

que, el objetivo fue exponer como afectó la pandemia del coronavirus a la salud mental de los 

infantes. La metodología aplicada fue cualitativa y bibliográfica, en donde se seleccionaron 14 

artículos científicos. Como resultados, se obtuvo que todos los autores consideran que la 

pandemia por Covid-19 afecto gravemente a la salud metal de la población infantil, ya que, los 

niveles de ansiedad, depresión y estrés fueron más frecuentes durante y luego del 

confinamiento. 

Por otra parte, Boris (2021) en su artículo denominado “Impacto psicológico de la COVID-19 

en niños y adolescentes” menciona que es importante realizar un seguimiento en el contexto 

escolar en los estudiantes para identificar a tiempo alteraciones psicológicas que afecten el 

desarrollo de los aprendizajes y desenvolviendo. El objetivo del estudio fue analizar los efectos 

psicológicos causados pandemia por Covid-19 en la población infantil y juvenil. La 

metodología fue cualitativa con modalidad bibliográfica. Como resultados, se obtuvo que las 

consecuencias psicológicas en menores no solo se relacionan al miedo, sino también al 

aislamiento social. La mayoría de los niños experimentaron pesadillas, irritabilidad, 

nerviosismo, apatía y dificultades para concentrarse en clases. 

Asimismo, en la investigación titulada “Efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud 

mental de los niños/as y adolescentes: una revisión bibliográfica” por Neumann, Canzino y 

Salfate (2021), se establece que la pandemia por el coronavirus representó un evento estresante 

para la vida de la población infantil y juvenil, que dio paso a angustias psicológicas y estados 

depresivos. El objetivo fue describir la evidencia sobre los efectos de la pandemia de Covid-

19 en la salud mental de niños y adolescentes. La metodología aplicada fue cualitativa y 

bibliográfica, en donde, se tomó en consideración 20 artículos. Como resultados, se evidenció 

que las medidas de contención adoptadas para prevenir el contagio provoco una disrupción en 

los procesos normales de desarrollo en los niños y jóvenes. Por lo que, se concluyó que la 

pandemia tuvo repercusiones negativas que afectaron en su mayoría a los infantes, tales como: 

trastornos alimenticios, alteraciones en el sueño, ansiedad, miedo y retraimiento. 
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Lizondo, Silva y Araciba (2021) en su artículo titulado “Pandemia y niñez: Efectos en el 

desarrollo de niños y niñas por la pandemia Covid-19” mencionan que el impacto de la 

pandemia en la población infantil trajo repercusiones a nivel psicológico y crecimiento normal 

en los niños. El propósito del estudio fue realizar una revisión narrativa sobre las 

complicaciones en el desarrollo de los infantes. La metodología aplicada fue cualitativa con 

modalidad bibliográfica. Como resultados, se obtuvo que el confinamiento por la pandemia de 

Covid-19 provocó en los niños dependencia emocional, problemas de sueño, ansiedad, 

incremento de la obesidad infantil y estrés. Se concluyó que para mitigar los efectos de la 

pandemia en la infancia es necesario realizar un seguimiento y adoptar estrategias para 

fortalecer la autonomía y autoestima en los infantes.  

“Salud mental en niñas y niños de primera infancia a raíz de la pandemia del COVID-19” por 

Vera (2022) es un estudio que tuvo como propósito analizar los factores que incidieron en la 

salud mental de los infantes durante el confinamiento por Covid-19 y proponer talleres para 

mitigar los efectos. La metodología aplicada fue cualitativa con un nivel descriptivo. Los 

instrumentos fueron fichas bibliográficas. Como resultado, se obtuvo que los factores sociales 

y psicológicos influyen en gran medida a la salud mental, ya que, durante la pandemia, los 

niños no podían socializar con otros pares o realizar deporte para distraerse. Por lo que, se 

concluyó que es necesario poner en práctica talleres de autocuidado y protección de la salud 

mental para promover mejores relaciones interpersonales y seguridad en los infantes. 

En la investigación titulada “Desarrollo emocional de niños preescolares de centros públicos 

durante el covid-19, desde la percepción de los padres” por Pineda (2022) se establece como 

objetivo principal analizar el desarrollo emocional en niños prescolares desde la percepción de 

los padres de familia durante la pandemia. La metodología aplicada fue cualitativa y 

cuantitativa. El instrumento aplicado se conformó por un cuestionario aplicado a 88 padres de 

centros públicos de la ciudad de Cuenca. Como resultado, se obtuvo que 71.1% de los infantes 

presentan dificultades emocionales relacionadas con el confinamiento tales como: dependencia 

emocional, reacciones agresivas, ira, miedo, angustia, entre otros. Por lo cual, se concluyó que 

es necesario aplicar programas de educación emocional para mitigar los efectos señalados 

anteriormente y crear espacios de convivencia entre padres de familia, docentes y los niños. 
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De acuerdo con Peña y Tixi (2022) en su trabajo titulado “Comportamiento en niños de 4 a 5 

años como consecuencia del confinamiento Covid-19” la pandemia trajo consigo repercusiones 

y cambios a nivel mundial, en donde la población más afectada fueron los niños. Puesto que, 

se evidenciaron problemas emocionales y psicológicos que se reflejaron en una conducta 

agresiva, ansiedad y estrés. El propósito fue conocer el comportamiento de los niños de 4 a 5 

años debido al confinamiento. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo y descriptivo. El 

instrumento aplicado fue un cuestionario de Child Behavior Checklist. La población fue de 60 

padres de familia de 10 instituciones de la ciudad de Cuenca. Como resultados, se obtuvo que 

más del 50% de niños presentaron retraimiento, enojo, inquietud, ansiedad y estrés. Por lo que, 

se concluyó que los padres de familia percibieron grandes alteraciones en el comportamiento 

de sus hijos a causa de la pandemia y sugirió que los docentes deben adoptar estrategias que 

permitan mitigar estos efectos en conjunto con los progenitores.  

En la investigación titulada “Percepción de los padres de niños de 3 a 6 años en cuanto a su 

desarrollo emocional, provocado por la pandemia, en centros de cuidado diario de la ciudad 

de Cuenca” por Rodas y Jiménez (2022) se determinó que el aislamiento trastocó los hábitos, 

rutinas, higiene personal y alimentación de los niños, dando lugar a alteraciones emocionales, 

estrés, ansiedad, problemas de salud, trastorno del sueño, entre otros. El objetivo fue conocer 

la percepción de los padres en cuanto al impacto de la pandemia en el desarrollo emocional de 

los niños de 3 a 6 años. La metodología tuvo un enfoque cualitativo y descriptivo. Los 

instrumentos aplicados fueron un diario de campo y una entrevista. La población estuvo 

conformada por 11 padres de familia. Como resultados, se obtuvo que el encierro generó más 

temor y dependencia en los niños. Además, dio paso a problemas de autoestima, confianza y 

autonomía en las actividades diarias. 

Hernández y Martínez (2022) en su estudio denominado “La Inteligencia Emocional en 

infantes: Aspectos a considerar en las aulas post pandemia” plantearon como objetivo 

describir los efectos psicológicos y aspectos desencadenantes en niños por la pandemia. La 

metodología fue cualitativa mediante una revisión sistemática de la literatura, en donde, se 

tomó en cuenta 30 artículos. Como resultados se obtuvo que el Covid-19 provocó efectos 

significativos en la parte psicológica de los infantes, tales como: depresión, irritabilidad y 

alteraciones de sueño. Además, se encontró que el aislamiento desencadeno sedentarismo, 

dependencia emocional, problemas de obesidad y trastornos alimenticios. 
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Para finalizar, Posso (2023) en su artículo titulado “Efectos emocionales en el proceso 

enseñanza aprendizaje durante la pandemia” menciona que la población infanto-estudiantil 

fue la más afectada por el confinamiento debido a los cambios de hábitos y rutinas, cierre de 

las instituciones y distanciamiento social con sus pares. El objetivo del estudio estuvo centrado 

en identificar los efectos emocionales provocados por la pandemia en los niños ecuatorianos y 

su influencia en la enseñanza y aprendizaje. La metodología fue cualitativa, con modalidad 

bibliográfica. La técnica utilizada fue una revisión documental de varios artículos. Como 

resultados, se obtuvo que la pandemia incidió negativamente en los estudiantes, ya que, se 

evidenció emociones de rechazo, ansiedad, impotencia, desinterés por aprender y estrés. Se 

concluyó que la investigación es un aporte a la comunidad científica del país, pues proporciona 

datos precisos sobre los efectos emocionales de la población infantil, relacionándolos con el 

impacto en el entorno escolar. 

b) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Pandemia Covid-19 

La pandemia de Covid-19, también conocida como pandemia de coronavirus, es una 

enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2. Inicialmente, se llamó “neumonía de 

Wuhan” debido a que el primer caso fue registrado en la ciudad de Wuhan, China, durante el 

mes de diciembre del 2019, donde 910 pacientes fueron reportados con un tipo desconocido de 

neumonía. La mayoría de los afectados tenían vínculos con el mercado de mariscos de Huanan. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció oficialmente el 30 de enero de 2020 que 

se trataba de una emergencia de salud pública que era de interés internacional, y posteriormente 

confirmó su carácter pandémico. Hasta el 11 de marzo de 2020, se habían registrado 4,291 

fallecimientos y 118,000 casos de la enfermedad distribuidos en un total de 114 países. 

(Escudero y Guarner, 2020). 

De acuerdo con Abellán y Aceituno (2020), El Covid-19, comúnmente conocido como 

coronavirus, es una enfermedad infecciosa originada por el virus denominado SARS-CoV-2. 

En la mayoría de los casos, las personas infectadas presentan síntomas leves a moderados en 

el sistema respiratorio y se recuperan sin requerir un tratamiento específico. No obstante, 

algunas personas padecen formas más graves de la enfermedad y necesitan atención médica. 

Los individuos de edad avanzada y aquellos que tienen condiciones médicas preexistentes, 

como enfermedades cardiovasculares, diabetes, afecciones respiratorias crónicas o cáncer, 

corren un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad.  
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Asimismo, Gamba (2020) manifiesta que el coronavirus se transmite por pequeñas gotas 

(microgotas Flügge62) que se liberan al hablar, estornudar, toser o exhalar y se transfieren 

directamente a otra persona o se dejan en objetos y superficies alrededor del emisor. Luego 

entran en contacto con la boca, cavidad nasal y mucosas a través de las manos que lo recogen 

del ambiente contaminado. En algunos casos, las personas se contagian por aerosoles que 

permanecen en el aire por varios minutos u horas.  

Efectos del confinamiento por pandemia Covid-19 

La cuarentena en el hogar, empleada como una medida preventiva para contener la propagación 

del Covid-19, implica precedentes a escala mundial y un impacto de gran alcance en 

la sociedad, teniendo un impacto no solo en la salud física, sino también en la salud mental de 

las personas. Es más, el confinamiento causo efectos devastadores tales como: la interrupción 

de la actividad económica y la educación, cambios de horarios, aparición de estrés psicosocial, 

problemas en actividades diarias, hábitos poco saludables en la alimentación y el sueño, 

aumento en el tiempo frente a la computadora y estilo de vida sedentario (Mejía, 2021). 

De acuerdo con Silva y Arancibia (2021) dado a que existe una gran cantidad de información 

disponible sobre la enfermedad por coronavirus Covid-19, esta situación está generando una 

mayor sensibilidad en niños y adolescentes. En muchos casos, esto les provoca miedo y niveles 

significativos de ansiedad. Ante esta circunstancia, es importante, Tejedor (2021) se detallan 

una serie de consecuencias que pueden perturbar el equilibrio psicológico de los grupos más 

susceptibles, incluyendo a niños y adolescentes. Estos efectos engloban la manifestación de 

estrés, respuestas de temor o ansiedad que pueden variar ampliamente de una persona a otra. 

Algunas personas expresan sus inquietudes de manera abierta, mientras que otras pueden 

experimentar trastornos del sueño, dolores de cabeza, malestares abdominales, sentimientos de 

enojo o la aprensión de estar solos, entre otros síntomas. 

Según Sánchez (2022), el principal efecto después del periodo de aislamiento es el sesgo 

económico y social, ya que, las dificultades financieras causan cambios psicológicos como: 

ansiedad, ira y depresión. Por otro lado, el estigma social ha sido reportado por profesionales 

de la salud y por pacientes como una enfermedad que genera rechazo por la sociedad, puesto 

que, las visitas disminuyeron y se evita el contacto con personas que estuvieron infectadas. De 

hecho, este comportamiento da lugar al aumento en las experiencias de ira, frustración, 

depresión y ansiedad en adultos y niños. 
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Negrín (2022) manifiesta que la pandemia por SARS-CoV2 ha expuesto el fracaso histórico de 

los países y la humanidad para aprender de epidemias y pandemias pasadas. La desigual 

distribución de los recursos, la insuficiente inversión en infraestructura, los inadecuados 

protocolos para enfrentar estos eventos y el consiguiente impacto económico y social son parte 

de los efectos devastadores que dejó el confinamiento, especialmente en América Latina. En 

donde, se dio corrupción de los recursos por la pandemia, destrucción de la selva, resurgimiento 

del narcotráfico y la violencia en algunos países. 

La pandemia de SARS-CoV-2 ha tenido un impacto adverso en numerosos aspectos de la vida 

humana, afectando tanto la salud física como la salud mental, la economía, las interacciones 

sociales y la cultura. Dado que, con el distanciamiento social, cierre de escuelas y 

confinamiento obligatorio, el contacto e interacción disminuyo abismalmente, dando lugar a 

problemas de salud mental en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. En los niños, 

específicamente el confinamiento generó insatisfacción por no poder desarrollar sus 

actividades cotidianas, también, generó miedo, aburrimiento y frustración (Acosta y Montero, 

2021).  

Efectos del confinamiento por pandemia Covid-19 en niños 

De acuerdo a Sempértegui (2020) el desarrollo social de los infantes suele aprenderse a través 

de la interacción social por lo que el confinamiento puede limitar sus oportunidades de 

interactuar con otros niños y adultos lo que afecta su desarrollo social y emocional generando 

un impacto significativo el cual puede desembocar en retraimiento social que con lleve a 

grandes trastornes en el futuro del niño sino son corregidos o tratados por el núcleo familiar. 

La disminución de la actividad física según Hurtado (2020) el confinamiento por Covid- 19 

puedo limitar las oportunidades de los niños para realizar actividades físicas al aire libre o 

participar en juegos activos lo cual llevo a una disminución de la actividad física generando 

efectos negativos en su salud y bienestar pues producto del cambio abrupto en los hábitos y 

rutinas diarias de los niños han pasado a desarrollar más hábitos sedentarios. 

Por otro lado, de acuerdo a Giraldo (2022) los cambios en los patrones de sueño y alimentación 

debido al cambio en la rutina diaria y el aumento del estrés ha ocasionado que algunos niños 

pueden experimentar dificultades para conciliar el sueño y cambios en su apetito es por esto 

que la atención de los padres y cuidadores es necesario para ayudar a mitigar o corregir estos 

cambios. 
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Efectos cognitivos de la pandemia por Covid- 19 

Durante y después del periodo de confinamiento, es posible identificar dos categorías de 

afecciones cognitivas en niños: 

a) Afecciones específicas vinculadas al Covid-19: Estas incluyen cambios en el 

comportamiento que son directamente atribuibles a la pandemia, como las alteraciones de 

conducta causadas por niveles elevados de estrés familiar. Esto se observa principalmente en 

aquellas familias que han experimentado un marcado deterioro económico, desafíos sociales y 

la grave afectación de la salud debido al padecimiento o la pérdida de familiares a causa del 

Covid-19.  (Orgilés y Espada, 2021). 

b) Afecciones inespecíficas: Dentro de esta categoría, los desencadenantes son más difíciles de 

identificar y no se relacionan directamente con la pandemia ni el confinamiento. Pueden 

abarcar preocupaciones de diversa intensidad y una alteración moderada en la percepción de la 

salud. Esto incluye sentimientos de pesimismo acerca del futuro, una sensación general de 

incertidumbre y una percepción elevada de vulnerabilidad. (Orgilés y Espada, 2021). 

De acuerdo con Contreras y Prieto (2021), en la primera infancia, las niñas y los niños aprenden 

qué son las emociones y cómo expresarlas. Lo hacen mirando las caras de los adultos. Sin 

embargo, al haber usado mascarillas la mayor parte del confinamiento se redujo estos 

aprendizajes. Incluso se ha demostrado dificultad en el aprendizaje de idiomas. También, la 

disminución del juego y las actividades extraescolares por el confinamiento género, un 

desequilibro y desarrollo sano del cerebro. Puesto que, el juego mejora la función cerebral y la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

Por otra parte, Gualdrón (2021) expresa que, desde el inicio de la pandemia, los cambios 

psicológicos y cognitivos asociados al Covid-19 fueron evidentes, puesto que, hubo 

alteraciones del sueño (insomnio o pesadillas) cambios de humor y pérdida de memoria. Con 

el confinamiento, a estos problemas se sumaron afectaciones al bienestar emocional, así como, 

trastorno de estrés postraumático. Actualmente, la población sufre de depresión por pérdidas 

de familiares, además, de una desconcentración en las actividades. En el caso de los niños, se 

presentan problemas de aprendizaje en la escritura, lectura y expresión oral, también, 

aburrimiento, bajo rendimiento académico y depresión. 

Efectos cognitivos de la pandemia en niños 
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De acuerdo con Reyes (2020) el retraso en el desarrollo cognitivo es causado por la interacción 

social y las experiencias sensoriales que desempeñan un papel crucial en el desarrollo cognitivo 

de los infantes razón por la cual el confinamiento puede limitar estas experiencias, lo que podría 

resultar en retrasos en el desarrollo del lenguaje, habilidades motoras y habilidades cognitivas 

en general pues el infante no puede tener la interacción normal al estar en un grupo social el 

cual le ayude a desarrollar experiencias sobre las cuales establecer bases para un desarrollo 

normal. 

Por otra parte, en el confinamiento las dificultades en el aprendizaje aumentaron según Faura 

(2020) el cierre de escuelas y el cambio hacia el aprendizaje en línea pueden influir en el 

progreso académico de los niños, pues el acceso limitado a recursos educativos adecuados, La 

ausencia de contacto en persona con los profesores y compañeros dificulta el proceso de 

aprendizaje sumado que en gran medida el padre de familia se ve obligado a convertirse en un 

segundo maestro de sus hijos y estar pendiente del cumplimiento de las actividades del infante. 

De acuerdo a León (2023) la disminución de la estimulación cognitiva durante el confinamiento 

causo que los infantes pueden estar expuestos a un entorno menos estimulante desde el punto 

de vista cognitivo, por lo que la falta de nuevas experiencias y la exploración del entorno, junto 

con actividades educativas puede afectar negativamente su desarrollo cognitivo siendo que la 

mayoría se ven reprimidos al tener que convivir solo con los miembros de la familia si recibir 

la retroalimentación de sus docentes. 

Además, según Lozano (2021) el aumento del tiempo de pantalla no estructurado durante el 

confinamiento hizo posible que los infantes pasen más tiempo frente a las pantallas, ya sea para 

el entretenimiento o para acceder a contenido educativo generando un exceso de tiempo de 

pantalla el cual puede tener efectos negativos en su desarrollo cognitivo, como dificultades 

para concentrarse, menor capacidad de atención y disminución de la capacidad de resolver 

problemas junto con un incremento de peso debido a la falta de actividad física. 

Por otro lado, el aumento de estrés y ansiedad de acuerdo con Boris (2021) el estrés y la 

ansiedad asociados con el confinamiento por Covid-19 puede llevar a cambios en el desarrollo 

cognitivo del infante y generar un estrés crónico que puede dificultar la concentración, la 

memoria y el procesamiento de información. Es importante tener en cuenta que cada niño es 

único y puede responder de manera diferente a estas circunstancias.  

Efectos conductuales de la pandemia por Covid - 19 
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La cuarentena provocada por la pandemia de Covid-19 ha afectado a más de 860 millones de 

niños en todo el mundo. Hasta la fecha, se han realizado escasos estudios para evaluar el 

impacto psicológico que esto ha tenido en sus vidas. El primer estudio llevado a cabo con niños 

en España ha arrojado resultados preocupantes, concluyendo que el 89% de los niños 

presentaban alteraciones en su comportamiento y estado emocional como consecuencia del 

confinamiento. Estas alteraciones incluyen timidez, agresividad y desobediencia. (Acosta y 

Montero, 2021).  

Hernández y Labanda (2021) afirma que se ha observado que las reacciones más comunes en 

niños menores de 5 años durante y después del confinamiento debido a la pandemia incluyen 

el miedo a estar solos, la aparición de pesadillas, episodios de enuresis nocturna, cambios en el 

apetito y alteraciones en el comportamiento, como accesos de enojo, berrinches y quejas. 

Además, en esta etapa escolar se han registrado problemas de irritabilidad, agresividad, llanto 

frecuente, aislamiento, dificultades para conciliar el sueño y síntomas físicos. 

Efectos conductuales en niños debido a la pandemia por Covid – 19  

Según Betancourt (2021) los cambios en el comportamiento emocional en los infantes pueden 

mostrarse como resultado del confinamiento que los puedo volver más irritables y susceptibles 

a llorar con mayor frecuencia o mostrar cambios en su estado de ánimo como una respuesta al 

estrés y la ansiedad asociados con la situación que les dificulta el socializar con sus compañeros 

de escuela, así como el poder realizar actividades de grupo. Las Dificultades en la regulación 

emocional por el confinamiento y la interrupción de la rutina diaria dificulta la capacidad de 

los infantes para regular sus emociones ocasionando que tengan dificultades para manejar la 

frustración, el aburrimiento o la ansiedad, lo que puede manifestarse en comportamientos 

desafiantes o explosiones emocionales. 

Por otro lado, según Larraguibel (2020) el aumento de comportamientos regresivos en algunos 

infantes durante el confinamiento género que se volviera a hábitos que ya habían superado, 

como chuparse el dedo, tener dificultades para controlar los esfínteres o mostrar dependencia 

excesiva de los padres pues la dependencia del infante se vio acrecentada por los niveles de 

estrés ocasionados por el gran cambio en su rutina diaria. Además, se evidencia un aumento de 

comportamientos agresivos debido a que creen que esto puede ser una forma de expresar su 

frustración, aburrimiento o ansiedad producto de la falta de oportunidades para jugar y 

socializar con otros niños. 



 
 

19  
 

Confinamiento por pandemia del Covid-19  

De acuerdo con Gualdrón (2021) el confinamiento es una medida que se implementa a nivel 

comunitario cuando las estrategias previas resultan insuficientes para contener la propagación 

de una enfermedad. Esta medida implica la imposición de restricciones que incluyen estrategias 

destinadas a reducir la interacción social, como el distanciamiento físico y la obligación de 

utilizar cubrebocas u otras medidas de protección como horarios de circulación restringidos, 

tráfico detenido, fronteras cerradas, etc. En el caso de la pandemia por Covid-19 se estableció: 

clausura de todas las actividades cotidianas, aislamiento y encierro en casa para evitar contagio. 

La mayoría de las personas no podían salir de casa, ver a sus familiares ni amistades, no 

socializaban, todo el tiempo debían usar mascarilla y lavarse las manos. 

Sin embargo, estas medidas llegaron tener grandes efectos negativos en las personas, las 

comunidades y la sociedad, paralizando de hecho la vida social y económica. Es más, estas 

medidas afectaron de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, entre ello a pobres, 

migrantes, ancianos y niños. En el caso de los niños, el confinamiento los privó de la 

socialización e interacción con otros pares, así como, la realización de actividades cotidianas 

como: asistir a la escuela, realizar deporte, jugar con otros niños, etc (Acosta y Montero, 2021). 

Grupos vulnerables 

Según Acosta y Montero (2021), Los niños son observadores de los adultos y de su entorno. 

En consecuencia, responden a la presión de los padres y otros cuidadores, se preguntan qué 

pasará en el futuro y pueden responder a emociones intensas, como miedo, reacciones 

combinadas de preocupación, tristeza e ira, en relación con la pandemia y su entorno. También 

es común que se preocupen por su propia seguridad y la de sus seres queridos, así como por se 

satisfarán sus necesidades básicas y la incertidumbre acerca del futuro.  

Las pandemias contagiosas se vinculan con experiencias emocionales pueden estar 

relacionadas con un incremento en los niveles de ansiedad, depresión y síntomas 

postraumáticos en las poblaciones infantiles, donde el confinamiento puede ejercer un efecto 

adverso tanto en su salud física como en la salud mental. Es decir que el desarrollo de los niños 

es impactado la suspensión de clases presenciales, las restricciones en las interacciones con sus 

compañeros, la incapacidad de formar parte de actividades al aire libre junto con la merma de 

hábitos saludables. En términos generales, la pandemia Covid-19 está relacionada con un 
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acrecentamiento en los elementos de riesgo psicosocial y emocional, como el retraimiento, la 

violencia familiar, la escasez y el uso inadecuado de las nuevas tecnologías.  (Gualdrón, 2021). 

Tejedor (2021) manifiesta que, con el apoyo de los maestros sensibles y receptivos, la mayoría 

de los niños pueden reanudar sus actividades normales, al mismo tiempo, algunos corren el 

riesgo de experimentar problemas de salud mental graves. Los confinamientos de cierta forma 

mantienen a los niños físicamente a salvo del Covid-19, pero en cuanto a salud emocional se 

debe prestar mayor atención ya que los efectos pasan desapercibidos.  

Durante el aislamiento provocado por el coronavirus, los niños experimentaron cambios 

fundamentales en su vida cotidiana a nivel familiar, en el contexto educativo y social, con 

consecuencias emocionales y psicológicas según la etapa del proceso. Por lo tanto, Silva y 

Arancibia (2021) expresa que una de las recomendaciones más importantes para los docentes 

es estar conscientes de la posibilidad de que se produzcan cambios en el ámbito psicosocial y 

emocional para encaminar al niño a consejería en salud mental.  

Según Ahumada (2021) durante el confinamiento se aumentó el número de lesiones y 

accidentes en el hogar. Así también se ha empeorado el número de niños con enfermedades 

mentales y se ha retrasado el diagnóstico de patologías comunes, incluidas las ayudas de 

emergencia, por miedo a ir al hospital y verse afectado por el virus. Algunos grupos 

vulnerables, como los niños fueron más susceptibles a las enfermedades mentales durante la 

pandemia de Covid-19, según la evidencia de vulnerabilidad psicopatológica. Incluye factores 

de edad, género, el tipo de formación familiar, la educación recibida, la pertenencia a una 

minoría étnica junto con el estado de salud física y mental.  

El aislamiento durante la pandemia en el hogar o en el hospital aumentó la vulnerabilidad de 

los niños que, dependiendo de los cambios en sus condiciones de vida, tienen un riesgo elevado 

de desarrollar trastornos de estrés y experimentar problemas psicosociales, así como un acceso 

limitado a la atención de salud mental, que puede exacerbar las condiciones existentes o crear 

otras nuevas. Los niños pueden exhibir un comportamiento desafiante, como discutir sobre 

reglas y regulaciones, negándose a seguirlas (Negrín, 2022). 

De acuerdo con Vega (2021) las acciones que se toman para mitigar los efectos de las 

emergencias cambian drásticamente la vida cotidiana de los niños y jóvenes: afectan sus 

relaciones, los espacios de juego y el acceso a la escuela, y los exponen a dificultades tempranas 

en la vida vinculadas a dificultades de aprendizaje posteriores, problemas de comportamiento, 
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salud física y mental, cuanto más profundo es el impacto, mayor es la desventaja. Las niñas y 

los niños privados de atención domiciliaria, anteriormente desatendidos o sin acceso a los 

servicios básicos son y seguirán siendo los más vulnerables al estrés tóxico. 

Psicología emocional  

La Psicología emocional se encarga de brindar a los niños las herramientas necesarias para 

comprender mejor sus emociones y aprender a manejarlas de manera óptima. Da a los infantes 

una visión de sí mismos para comprender por qué reaccionan o sienten en una determinada 

situación y así podrá comprender mejor las emociones que le rodean. Por lo tanto, una persona 

debe analizar objetivamente el momento, determinar cuáles son sus sentimientos, buscar lo 

positivo para reemplazar lo negativo y determinar cómo se siente y cómo lidiar con los 

sentimientos negativos. Esto ayudará a sobrellevarlos y mejorará la comprensión de sí mismos 

y de los demás (Delgado, 2020). 

De acuerdo con Balseca (2020) el objetivo principal de la psicología emocional es controlar 

las emociones, pero es aún más importante saber cómo lidiar con los sentimientos que parecen 

estar fuera de control en situaciones problemáticas. Esta psicología se aplica a todas las 

personas, sin importar la edad, porque uno de sus objetivos es promover el bienestar emocional. 

En este sentido, los componentes claves son las siguientes: 

● Conciencia Emocional: permite ser conscientes de las emociones que 

se está sintiendo para que mediante la información se obtenga las herramientas que 

permitan cambiar las emociones que causan malestar interno. 

● Reconocer las emociones de otras personas: Saber reconocer las 

propias emociones y cómo afectan en la práctica es la clave para saber analizar a los 

demás y comprender las propias emociones. 

Bajo este concepto, Cuesta y Tumas (2021) expresa que las consecuencias de la pandemia por 

Covid-19 que afectan a la salud mental es generalmente más fuerte para las personas en 

situación de exclusión social y para menores de edad. Por lo que, es importante ser consciente 

de las diferencias en la vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, especialmente las 

relacionadas con el género, la edad y el nivel socioeconómico. Es de vital importancia abordar 

las repercusiones de la pandemia en la salud mental, no solo con el propósito de mejorar la 

salud en general, sino también para prevenir problemas sociales como la estigmatización de las 
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personas. En síntesis, el manejo adecuado de las emociones desempeña un rol crucial en una 

respuesta completa a la epidemia. 

Educación emocional  

Según Morales (2019) además de las relaciones sociales y el bienestar general, la educación 

emocional es un recurso fundamental para facilitar el desarrollo personal de los niños. Las 

emociones son una parte integral de todos los aspectos y momentos en la vida de las personas, 

y su manejo depende en gran medida de la capacidad individual para afrontarlas. Por ello, la 

educación emocional está relacionada con los sentimientos y se refiere a la habilidad o 

capacidad de un individuo para reconocer sus propias emociones y las de los demás, así como, 

manejarlas de manera apropiada y consistente. 

La educación emocional es un campo de la educación que crece como respuesta a las 

necesidades de la sociedad actual, donde los alumnos se ven expuestos a más situaciones que 

requieren habilidades y competencias en el campo de las emociones. Asimismo, a medida que 

avanza la sociedad, se utiliza cada vez más el concepto de educación emocional debido a los 

problemas que surgieron tras el confinamiento por Covid-19. Por ello, tiene como finalidad 

emocional desarrollar la capacidad de relacionarse eficazmente con uno mismo y con los 

demás, y como tal da respuesta a algunas de las dificultades de conducta que experimentan los 

alumnos, que en la mayoría de los casos son de carácter emocional (Delgado, 2020). 

Importancia de educar en emociones  

Para Cebriá (2020) a través de la educación emocional, las personas pueden tomar conciencia 

de sus emociones y sentimientos y pueden controlarlos para mejorar el desarrollo personal y 

social. Gracias a la educación emocional se puede disfrutar de una vida plena y sin altibajos 

emocionales. Trabajar con las emociones en la infancia ayudará a los estudiantes a identificar 

problemas y lidiar con emociones negativas como la ira de manera más efectiva. De esta forma, 

aprenderán a superar los contratiempos sin que ello suponga grandes cambios, beneficiando así 

su proceso de aprendizaje y desarrollo integral. 

Actualmente, uno de los principales temas de preocupación para los padres es la educación de 

sus hijos, pero en ocasiones, descuidan un aspecto esencial para un desarrollo óptimo, como es 

la educación emocional. Este tipo de educación enseña al niño a afrontar los problemas de la 

vida de forma adecuada. Lo cual es bueno no solo en la niñez, sino también en la adultez, 
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puesto que, se obtiene las herramientas necesarias para vivir en sociedad. De hecho, trabajar 

con las emociones desde la infancia ayudará a los estudiantes a identificar problemas y lidiar 

de manera más efectiva con emociones negativas como la ira. De esta forma, aprenderán a 

superar los contratiempos sin que ello suponga grandes cambios, beneficiando así su proceso 

de aprendizaje (Contreras y Prieto, 2021). 

Teniendo lo expresado en los párrafos anteriores, es necesario acotar que las condiciones 

generadas en la pandemia se han convertido en factores estresores para los niños, los 

principales factores implicados en las alteraciones psicológicas incluyen el temor a contagiarse, 

dificultades para expresar sus emociones, sensaciones de frustración y aburrimiento.  (Delgado, 

2020). Es más, los niños que viven una pandemia son proclives en desarrollar trastornos estrés 

como el agudo o el postraumático además de enfrentar dificultades para adaptarse al dolor. Por 

lo que, la educación emocional juega un papel fundamental, ya que proporciona las 

herramientas necesarias para manejar las emociones de manera adecuada (Ahumada, 2021). 

Consecuencias psicoemocionales en infantes asociadas a la pandemia por la Covid-19  

Las consecuencias psicológicas y emocionales de la pandemia son un tema de actualidad, de 

trascendencia internacional, poco analizada. Sin embargo, hay evidencia de que esta situación 

ocasionada por el Covid-19 que no tiene precedentes conduce a inconvenientes emocionales y 

de comportamiento en los infantes. Morales y Erades (2020) identificaron que un 69,6 % de 

los niños de edades comprendidas entre 3 y 7 años experimentaron emociones negativas 

durante el período de aislamiento, que incluían apatía, depresión y aburrimiento, así como 

problemas para dormir y en menor medida, problemas de conducta. Ahumada (2021) encontró 

que el 40% de los niños entre 3 y 12 años presentaban cambios en el comportamiento en 

comparación con la situación antes del confinamiento. 

Por su parte, Navarro (2021) manifiesta que otras consecuencias psicoemocionales tras la 

pandemia son: la aparición de miedo, ira, depresión o conducta desafiante (desacato, rabieta). 

Hernández y Labanda (2021) encuentran que en infantes de menor edad mostraron 

desconfianza al encontrarse solos, aprensión a la penumbra, comportamientos regresivos y un 

comportamiento desordenado. El alejamiento de amigos y seres queridos, abuelos, tíos, primos 

y compañeros, resultó desagradable, ya que están acostumbrados a socializar y convivir con 

estas personas, por lo que, generó una sensación de pavor o miedo al ambiente del hogar. 

Contreras y Prieto (2021) muestran que el aislamiento se asoció con sentimientos de soledad y 
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depresión. De manera similar, la separación padre-hijo durante la infección de uno de los 

miembros esto se convirtió en un factor de riesgo para la salud mental de los niños, 

especialmente en los preescolares, quienes son más dependientes de sus padres. Esto ha 

incrementado la probabilidad de enfrentar problemas psicológicos y la necesidad de atención 

especializada. 

Mejía (2021) considera que los efectos psicológicos en los menores no solo están relacionados 

con el miedo al virus, sino también con el confinamiento. De hecho, la incapacidad para llevar 

a cabo las actividades diarias y participar en actividades gratificantes durante este período fue 

muy difícil para los niños. La relación entre el aislamiento prolongado y el aumento del estrés 

psicológico se manifestó en terrores nocturnos producto de pesadillas, desconfianza a dejar o 

volver a la escuela, irritabilidad, hipersensibilidad emocional, apatía, nerviosismo, dificultad 

para concentrarse e incluso retrasos leves en el desarrollo. Es más, la incertidumbre de tener 

un retraso académico generó ansiedad y ataques de pánico, que en ciertos casos se volvieron 

crónicos.  

Acosta y Montero (2021) afirman que la esfera emocional tiene un fuerte impacto en la salud. 

Es más dentro de la psicopatología de las emociones abarca dos categorías generales de 

trastornos del estado de ánimo que dominan el campo y que explican los efectos del 

confinamiento por Covid-19: 

● Trastornos de ansiedad: Se trata de una respuesta emocional común que se 

produce cuando el niño percibe cierto tipo de emoción, situaciones peligrosas o 

amenazantes, incluidos los impedimentos mentales y físicos, dan como resultado 

ansiedad, incertidumbre, miedo y dificultad para tomar decisiones. Las situaciones 

altamente estresantes se asocian a condiciones como conductas adictivas, trastornos 

alimentarios y del sueño.  

● Depresión: surge por eventos desagradables, separación, tristeza, pérdida y fracaso 

y se manifiesta con sentimientos de culpa, indecisión, dificultad para concentrarse. 

● Miedo: es una respuesta emocional y psicológica de temor, ansiedad o angustia que 

experimentan los niños en situaciones percibidas como amenazantes, peligrosas o 

desconocidas. El miedo es una emoción básica y natural que cumple una función 

adaptativa, ayudando a los niños a protegerse de posibles peligros y aprender a 

evitar situaciones riesgosas. 
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● Desarrollo cognitivo: son los cambios y avances en las capacidades mentales, 

procesos de pensamiento y adquisición de conocimientos que ocurren a lo largo del 

tiempo en los individuos. Se trata del desarrollo de habilidades cognitivas como la 

percepción, la memoria, la atención, el razonamiento, el lenguaje, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

● Dificultades en el aprendizaje: son los problemas persistentes y específicos que 

afectan la adquisición, el procesamiento o el uso de habilidades académicas 

fundamentales. Estas dificultades pueden manifestarse en áreas como la lectura, la 

escritura, las matemáticas o el razonamiento (Faura, 2020). 

● Disminución de la estimulación cognitiva: es una reducción en la cantidad o 

calidad de las experiencias y actividades que desafían y ejercitan las capacidades 

cognitivas, además esto implica la falta de oportunidades para participar en 

actividades intelectualmente estimulantes que promueven el desarrollo y el 

funcionamiento óptimo de las habilidades cognitivas (León, 2023). 

● Aumento del tiempo de pantalla: es el incremento en la cantidad de tiempo que 

una persona pasa frente a dispositivos electrónicos con pantallas, como teléfonos 

móviles, tabletas, computadoras u otros dispositivos similares (Lozano, 2021). 

● Comportamiento emocional: son las acciones y conductas de un individuo en 

relación con otras personas dentro de un contexto social. Incluye todas las 

interacciones, expresiones verbales y no verbales, y las habilidades utilizadas para 

interactuar, comunicarse y relacionarse con los demás en diferentes situaciones 

sociales (Betancourt, 2021). 

● Comportamientos regresivos: son la manifestación de conductas que son típicas 

de etapas anteriores del desarrollo o que son consideradas menos maduras o 

adecuadas para la edad actual, Además estos comportamientos pueden surgir como 

una respuesta a situaciones estresantes, cambios significativos o dificultades 

emocionales (Larraguibel, 2020). 

● Motivación estudiantil: es el impulso interno que dirige y regula el 

comportamiento de los estudiantes en relación con sus metas académicas y el 

proceso de aprendizaje generando el deseo, interés y compromiso que los 

estudiantes experimentan para participar activamente en sus estudios, buscar el 

éxito académico y perseguir sus objetivos educativos. 
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Los efectos psicológicos del proceso de confinamiento, como muestran Orgilés y Espada 

(2021) estos efectos pueden abarcar estados y emociones relativamente normales, como el 

enojo, el aburrimiento, la frustración y el insomnio, pero también pueden manifestarse en 

problemas graves, como el suicidio y síntomas postraumáticos que perduran en el tiempo. 

Además, se han observado otros efectos psicoemocionales relacionados con una tensión 

prolongada, que incluye principalmente el estrés, la ansiedad y la depresión. Por su parte, 

Sánchez (2022) expresa que son varias las consecuencias en los infantes durante y después de 

la pandemia relacionados con la salud mental, pues, se destaca aumento de la violencia física 

y psicológica, dificultad para concentrarse, irritabilidad, estrés, depresión, inquietud, etc. 

De modo similar, Rosero, Córdova y Balseca (2021) afirman que los aspectos psicológicos 

asociados a la pandemia se enfocan en dos factores principales que son: pérdidas de hábitos y 

rutinas, sumado a un estrés psicosocial que afecta al bienestar físico y psicológico. También, a 

estos efectos se añaden prácticas poco saludables, en las cuales puede ser el sedentarismo, 

modelos irregulares de sueño, malos hábitos de nutrición, entre otros. En general, las autoras 

expresan que la pandemia provoco varias desventajas que son: ansiedad, depresión, estrés 

postraumático, frustración, incertidumbre, conductas egoístas, irritabilidad, conductas 

desafiantes, tensión, problemas de ira, involución de aprendizajes, rechazo a la escuela y 

ausencia de concentración y atención. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

Según su finalidad 

Este estudio según la finalidad fue descriptivo que de acuerdo con Hernández y Mendoza 

(2018) tiene como objetivo comprender las condiciones, costumbres y actitudes 

predominantes, a través de descripciones precisas de actividades, objetos, procesos y personas. 

Busca el "qué" más que el "por qué" del objeto de estudio, es decir, intenta describir y explicar 

lo que se investiga, pero no por qué sucedió.  

Teniendo en cuenta lo expresado por los autores, el estudio descriptivo permitió analizar y 

detallar las consecuencias psicoemocionales del confinamiento por la pandemia Covid-19 en 

los niños del sub nivel II de Educación Inicial. También, ayudó a describir las características 

de los niños e identificar actitudes y comportamientos postpandemia. De hecho, mediante este 

tipo de investigación se especificó los efectos psicólogos y conductuales dados en los infantes 

durante y después del confinamiento. 

Según su diseño 

Según Rodríguez, Breña y Esenarro (2021), el diseño de investigación se refiere a las 

estrategias que utilizan los investigadores para abordar los problemas, dificultades o 

deficiencias que presenta la investigación. Para fines educativos, se dividen en diseños 

experimentales, diseños no experimentales y diseños bibliográficos, que pueden estar 

combinados con estudios transversales, longitudinales, exploratorios, entre otros. 

Por ello, el estudio tuvo un diseño no experimental de tipo exploratorio, que según Aguilar y 

Duarte (2018), por una parte, se basa en un concepto, variable, evento, comunidad o escenario 

que se desarrolla sin la intervención directa del investigador, es decir, ningún investigador 

cambia los sujetos de estudio; y por otra, explora la comunidad, variables o situación sobre la 

cual existen pocos estudios sin proporcionar resultados concluyentes. 

Bajo este marco, el diseño no experimental de tipo exploratorio ayudó a establecer los estudios 

previos existentes acerca de las consecuencias psicoemocionales que tuvo el confinamiento por 

Covid-19 en los niños del sub nivel II de Educación Inicial, así como, sus alcances y resultados. 
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Puesto que, es una temática reciente sobre la que no existen muchos estudios en la primera 

infancia. Es más, con este diseño se pudo analizar los comportamientos, actitudes y conductas 

de los estudiantes en cuanto a su parte emocional y psicológica luego del confinamiento. 

Según su enfoque 

El enfoque de la investigación cuantitativa, según Faneite (2023), se centra en la recopilación, 

análisis e integración de datos que abarcan tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, 

siendo que este enfoque se caracteriza por la recopilación de información no numérica para 

comprender a fondo la situación o fenómeno objeto de estudio, al mismo tiempo que cuantifica 

la información recopilada mediante técnicas estadísticas. 

Tomando en cuenta lo comentado por los autores, la investigación se desarrolló bajo un 

enfoque cuantitativo se realizó el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

a padres de familia y docentes lo cual ayudó a sistematizar y cuantificar la información 

expresada de los encuestados, a través de tablas y gráficos estadísticos, para su posterior 

interpretación. 

3.2. Población o muestra 

Población 

Citando a Ventura (2018), la población en la investigación se define como un conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes sobre los cuales las conclusiones del 

estudio serán amplias. Está definido por la pregunta y los objetivos de la investigación y es el 

grupo de personas u objetos sobre los que desea aprender durante el estudio.  

En este sentido, la investigación se llevó a cabo en La Unidad Educativa “Isabel la Católica” 

es una institución localizada en el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. El nivel educativo 

que ofrece es: Inicial, Educación Básica y Bachillerato. La modalidad de trabajo es presencial 

y semipresencial. Actualmente, cuenta con 30 docentes y 612 estudiantes que asisten en el 

horario matutino. 

Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con una muestra por conveniencia que desde 

la perspectiva de Espinoza (2020) se elige en función de la conveniencia del investigador, es 

decir, se selecciona arbitrariamente cuántos participantes puede tener en el estudio. En este 
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caso, la muestra estuvo conformada por 40 padres de familia y 4 docentes del sub nivel II de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa “Isabel la Católica”. 

3.3. Idea a defender 

• La idea a defender en esta investigación es: Se presentan consecuencias psicoemocionales 

del confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños del sub nivel II de Educación 

Inicial.  

3.4. Recolección de información:  

Según Villamar (2018) la recopilación de información implica utilizar diferentes métodos y 

herramientas para obtener toda la información posible sobre las metas planificadas. Es un 

proceso sistemático de recopilación y medición de información de varias fuentes para obtener 

una imagen completa y precisa de un área de interés.  

La técnica que se utilizó fue la encuesta, que de acuerdo con Loayza (2019) es probablemente 

la herramienta de recolección de datos más utilizado, en donde, el investigador recopila 

información mediante un cuestionario prediseñado sin cambiar el contexto o fenómeno en el 

que se recopila la información.  

Bajo este concepto, el presente estudio cuantitativo tuvo como técnica de recolección de 

información una encuesta con su instrumento un cuestionario estructurado de 10 ítems. Las 

opciones de respuestas del cuestionario constaron de tres alternativas: siempre, a veces y nunca. 

El propósito de la encuesta fue recolectar datos acerca de las consecuencias psicoemocionales 

del confinamiento por Covid-19 en los niños del sub nivel II de la Unidad Educativa “Isabel la 

Católica”. En donde, la encuesta estuvo dirigida a 40 padres de familia y 4 docentes. 

3.5. Procesamiento de la información y análisis estadístico:   

Citando a Peña (2017), el procesamiento y análisis de datos implica recopilar datos sin 

procesar, convertirlos en información comprensible, como gráficos, tablas, documentos, etc. 

Es la transformación de datos recopilados previamente para producir información 

comprensible y útil que se utilizará en decisiones posteriores para responder a los objetivos de 

la investigación.  

Para el procesamiento de la información de este estudio, primero se sistematizó los datos en 

tablas y gráficos estadísticos, a través del programa de Microsoft Excel. Posteriormente, se 
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realizó un análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a 

padres de familia acerca de las consecuencias psicoemocionales del confinamiento por Covid-

19 en sus hijos. Luego, se procedió con la interpretación de las encuestas a docentes y se 

respondió a la idea a defender. Finalmente, se establecieron conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

3.6. Metodología de la propuesta  

En base a la problemática del estudio, se elaboró una propuesta con el tema “Guía de medidas 

lúdicas orientadas al desarrollo psicoemocional relacionadas con el confinamiento por la 

pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial”. En donde, 

se consideró al juego como una parte fundamental para el desarrollo de las medidas, ya que, es 

una forma llamativa e interactiva para mitigar los efectos del confinamiento en los infantes. 

Específicamente, la propuesta se conformó por tres medidas lúdicas:la gestión de emociones, 

relaciones interpersonales y la autoestima, ya que fueron las áreas en donde más afectación 

tuvo el confinamiento en los infantes en relación con su desarrollo psicoemocional. El 

propósito principal fue cultivar su bienestar emocional y psicológico, además de propiciar las 

habilidades sociales que se perdieron a causa del confinamiento. Cabe destacar que cada 

planificación pasó por un proceso de validación de expertos en el área, antes de su aplicación, 

para de esta manera brindar mayor confiabilidad de las actividades, recursos y metodología 

incorporadas en el documento. 

Asimismo, se respaldó teóricamente cada una de las medidas diseñadas para proporcionar una 

base sólida a la propuesta y su estructura. Cada actividad lúdica se compuso de dos actividades, 

incluyendo sus respectivos objetivos, duración, lista de materiales, pasos a seguir y una fase de 

retroalimentación. Estas medidas contribuyeron a la gestión de emociones negativas, el 

fortalecimiento de habilidades sociales y la mejora de la cohesión del grupo, así como el 

fomento de la autoestima. Al culminar cada actividad, se llevó a cabo una breve sesión de 

conversación en la que se discutió la percepción de los niños acerca de la actividad y cómo se 

sintieron en su ejecución (Capítulo VI). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis de los resultados obtenidos al establecer los efectos del confinamiento por 

covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación Inicial. 

4.1.1 Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a docentes del sub nivel 

II de Educación Inicial. 

Pregunta 1. ¿Usted considera que sus estudiantes postpandemia se hicieron más 

dependientes de la tecnología (teléfono y laptop)? 

Tabla 1  

Postpandemia dependientes de la tecnología 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 3 75% 

2 A veces 1 25% 

3 Nunca 0 0% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe la dependencia a la tecnología en niños postpandemia 

Figura 1  

Postpandemia dependientes de la tecnología  

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la dependencia a la tecnología en niños postpandemia 

Análisis e interpretación  

Del 100% de docentes encuestados, se obtiene que 3 docentes con una representación del 75% 

afirman que siempre sus estudiantes postpandemia se hicieron más dependientes de la 

tecnología (teléfono y laptop) y 1 docente con una representación del 25% a veces. Estos 

valores implican que la mayoría de los estudiantes luego de la pandemia se hicieron más 

dependientes de los teléfonos y laptops, debido a que, durante el confinamiento, no podían salir 

a jugar y socializar. Además, las clases virtuales y la limitada supervisión de los padres de 

75%

25%

0%

Siempre

A veces

Nunca
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familia dieron lugar a que los estudiantes no midan el tiempo que pasan frente a las pantallas, 

afectando a su desarrollo cognitivo y emocional. 

Pregunta 2. ¿Usted considera que sus estudiantes tienen problemas para desarrollar 

relaciones interpersonales con sus compañeros, después de la virtualidad? 

 
Tabla 2  

Problemas de desarrollo de relaciones interpersonales 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 0 0% 

2 A veces 3 75% 

3 Nunca 1 25% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe los problemas de desarrollo de las relaciones interpersonales en los niños postpandemia  

 
Figura 2  

Problemas de desarrollo de relaciones interpersonales 

 
Nota. Esta figura presenta los porcentajes de los problemas de desarrollo de las relaciones interpersonales en los 

niños postpandemia 

 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, se obtiene que 3 docentes con una representación del 75% afirman 

que a veces sus estudiantes tienen problemas para desarrollar relaciones interpersonales con 

sus compañeros después de la virtualidad, frente a 1 docente con una representación del 25% 

que nunca los tienen. Con este resultado se infiere que el confinamiento provoco inhibición 

social en la mayor parte de los infantes, ya que, solo mantuvieron contacto por medio de las 

pantallas, lo que, no permitió un correcto desarrollo de las habilidades sociales porque durante 

el confinamiento los niños no podían convivir y compartir tiempo con sus compañeros y con 

la docente como solían hacerlo en la presencialidad. Pues, antes de la pandemia, los niños 

podían jugar con sus pares, compartían sus experiencias del día a día, conversaban con la 

maestra, etc. 
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25% Siempre
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Pregunta 3. ¿Usted considera que luego de la pandemia sus estudiantes son más 

temerosos en el aula de clase? 

 
Tabla 3  

Temor en clases 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 1 25% 

2 A veces 1 25% 

3 Nunca 2 50% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe el temor en clases de los niños postpandemia 

 
Figura 3  

Temor en clases 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes del temor en clases de los niños postpandemia 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, se obtiene que 1 docente con una representación del 25% expresan 

que luego de la pandemia sus estudiantes siempre son más temerosos en el aula de clase, 1 

docente con una representación del 25% a veces y dos docentes con una representación del 

50% nunca. Es decir que, la mayoría de los estudiantes no presentan miedo al recibir clases 

presenciales, debido a que pueden convivir con sus pares e interactuar con la docente. Sin 

embargo, un porcentaje significativo de los infantes demuestran temor, pues, extrañan el 

tiempo que pasaban con su familia. 
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Pregunta 4. ¿Usted denota que sus estudiantes presentan secuelas de ansiedad por la 

pandemia como: comerse las uñas o le sude las manos? 

 
Tabla 4  

Secuelas de ansiedad por la pandemia 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 0 0% 

2 A veces 3 75% 

3 Nunca 1 25% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe las secuelas de ansiedad en los niños postpandemia 

Figura 4  

Secuelas de ansiedad por la pandemia  

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de las secuelas de ansiedad en los niños postpandemia 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de encuestados, se obtiene que 3 docentes con una representación del 75% afirman 

que a veces denotan que sus estudiantes presentan secuelas de ansiedad por la pandemia como: 

comerse las uñas o manos sudorosas, frente a 1 docente con una representación del 25% que 

nunca lo hacen. Estos datos significan que la mayoría de los infantes presentan secuelas de 

ansiedad moderadas que pueden ser atendidas para evitar complicaciones en la salud y en el 

proceso de aprendizaje. Pues, comerse las uñas provoca infecciones en la boca y en el tracto 

digestivo, lo que llega a perjudicar el habla. Además, las manos sudorosas pueden entorpecer 

la calidad de vida del alumno, generando baja autoestima y rechazo de compañeros. 
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Pregunta 5. ¿Usted nota que sus estudiantes se enojan con facilidad en el aula de clases? 

 
Tabla 5  

Enojo en aula de clases 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 1 25% 

2 A veces 2 50% 

3 Nunca 1 25% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe el enojo en el aula de clases por parte de los niños postpandemia 

 

Figura 5  

Enojo en aula de clase 

 
Nota. Esta figura presenta los porcentajes del enojo en el aula de clases por parte de los niños postpandemia 

 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, se obtiene que 1 docente con una representación del 25% manifiesta 

que siempre sus estudiantes se enojan con facilidad en el aula de clases, 2 docentes con una 

representación del 50% a veces y 1 docente con una representación del 25% nunca. Es decir, 

que gran parte de los infantes demuestran dificultad en el manejo de las emociones, ya que, no 

son capaces de controlar sus reacciones de ira, lo que conlleva a dificultades en el proceso de 

aprendizaje, comunicación, relaciones entre pares y atención que son fundamentales a la hora 

de adquirir nuevos conocimientos y socializar.  
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Pregunta 6. ¿Usted considera que sus estudiantes les gusta jugar en el recreo con sus 

compañeros? 

 

Tabla 6  

Juego durante el recreo 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 4 100% 

2 A veces 0 0% 

3 Nunca 0 0% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que juegan los niños postpandemia con sus compañeros  

 

Figura 6  

Juego durante el recreo 

 

Nota. Esta figura describe los porcentajes de la frecuencia con la que juegan los niños postpandemia con sus 

compañeros  

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, se obtiene que 4 docentes con una representación del 100% manifiesta 

que siempre a sus estudiantes les gusta jugar en el recreo con sus compañeros. Dicho resultado 

denota que todos los infantes disfrutan de la convivencia e interacción con sus pares, pues, es 

una actividad que durante el confinamiento no lo podían realizar y extrañaban hacerlo. Además, 

el juego y la interacción contribuye al desarrollo de habilidades emocionales y sociales, como 

la confianza y empatía. 
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Pregunta 7. ¿Usted considera que sus estudiantes se sienten más motivados al realizar 

tareas grupales en conjunto? 

 
Tabla 7  

Motivación en tareas grupales 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 3 75% 

2 A veces 0 0% 

3 Nunca 1 25% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia se siente motivados al realizar tareas 

grupales 

Figura 7  

Motivación en tareas grupales 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia se siente motivados 

al realizar tareas grupales 

 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, se obtiene que 3 docente con una representación del 75% afirman que 

siempre sus estudiantes se sienten más motivados al realizar tareas grupales en conjunto, frente 

a 1 docente con una representación del 25% que nunca se motivan. Con estos porcentajes, se 

infiere que la mayoría de los infantes muestran mayor comodidad, satisfacción e 

involucramiento en el proceso de aprendizaje cuando trabajan con otros compañeros, ya que, 

pueden expresar sus ideas y construir en equipo los conocimientos.  
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Pregunta 8. ¿Usted nota que sus estudiantes les cuesta comer? 

 
Tabla 8  

Dificultad al alimentarse 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 1 25% 

2 A veces 1 25% 

3 Nunca 2 50% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia tienen dificultad para comer por sí solos 

 

Figura 8  

Dificultad al alimentarse 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia tienen dificultad 

para comer por sí solos 

 

Análisis e interpretación 

Del total de docentes encuestados, se obtiene que 1 docente con una representación del 25% 

afirman que siempre a sus estudiantes les cuesta comer, 1 docente con una equivalencia del 

25% a veces y 2 docentes con una representación del 50% nunca. Estos resultados dan a 

entender que, en la mayoría de los infantes, el confinamiento por la pandemia de Covid-19 no 

afecto su independencia alimentaria. No obstante, un porcentaje significativo de niños 

demuestran una limitada autonomía para comer, lo que, genera un retroceso en su crecimiento.  
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Pregunta 9. ¿Hay estudiantes que llegan con sueño al aula de clases? 

 
Tabla 9  

Sueño en el aula de clase 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 1 25% 

2 A veces 2 50% 

3 Nunca 1 25% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia tienen sueño en el aula de clases 

 

Figura 9  

Sueño en el aula de clase 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia tienen sueño 

 en el aula de clases 

 

Análisis e interpretación  

Del total de docentes encuestados, se obtiene que 1 docente con una representación del 25% 

afirman que siempre hay estudiantes que llegan con sueño al aula de clases, 2 docentes con una 

equivalencia del 50% a veces y 1 docente con una representación del 25% nunca. Estos 

porcentajes evidencian que en el hogar todavía existe un limitado control del horario de 

acostarse en los niños, lo que da lugar a trastornos del sueño que generan desconcentración, 

desinterés y un bajo rendimiento en la escuela. 
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Pregunta 10. ¿Usted considera que sus estudiantes participan más en clases presenciales 

cuando usted pregunta algo que en la modalidad virtual? 

 
Tabla 10  

Participación en clases presenciales 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 3 75% 

2 A veces 1 25% 

3 Nunca 0 0% 

 Total 4 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia participan en las clases presenciales 

 

Figura 10  

Participación en clases presenciales 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia participan en las 

clases presenciales 

 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, se obtiene que 3 docentes con una representación del 75% manifiesta 

que los estudiantes siempre participan más en clases presenciales cuando se pregunta algo que 

en la modalidad virtual, frente a 1 docente con una equivalencia del 25 % que a veces 

participan. Con estos datos, se deduce que la mayoría de los infantes se sienten más motivados 

a participar en la presencialidad, ya que, pueden interactuar con la docente en tiempo real y 

solventar sus inquietudes, mientras que en clases virtuales existen problemas externos que 

dificultan la comunicación con la maestra como problemas de conexión y audio. 
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30%

65%

5%

Siempre

A veces

Nunca

4.1.2. Análisis de datos obtenidos con la encuesta dirigida a padres de familia de niños/as 

de 4 a 5 años del sub nivel II de educación inicial 

Pregunta 1. ¿Usted considera que su hijo/a postpandemia se hizo más dependiente de la 

tecnología (teléfono y laptop)? 

 
Tabla 11  

Postpandemia dependientes de la tecnología  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 12 30% 

2 A veces 26 65% 

3 Nunca 2 5% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia son dependientes a la tecnología  

desde la percepción de los padres de familia  

 

Figura 11  

Postpandemia dependientes de la tecnología  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura representa los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia son dependientes 

a la tecnología desde la percepción de los padres de familia  

 

Análisis e interpretación  

Del total encuestados, se obtiene que 12 padres de familia con una representación del 30 % 

manifiesta que siempre su hijo/a postpandemia se hizo más dependiente de la tecnología 

(teléfono y laptop), 26 progenitores con una representación del 65% a veces y 2 padres con una 

equivalencia del 5% nunca. Dichos resultados, demuestran que la mayoría de los infantes tienen 

dependencia por dispositivos móviles y laptops, aunque la frecuencia de utilización es 

moderada. Sin embargo, un porcentaje significativo de los niños presentan un abuso de los 

celulares, ya que, durante el confinamiento, la gran parte del día los niños pasaban sin 

supervisión de los progenitores, lo que incremento su tiempo frente a las pantallas.  
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Pregunta 2. ¿Usted considera que su hijo/a tienen problemas para desarrollar relaciones 

interpersonales con sus compañeros, después de la virtualidad? 

 
Tabla 12  

Problemas de desarrollo de relaciones interpersonales 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 1 2% 

2 A veces 21 53% 

3 Nunca 18 45% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia presentan problemas de desarrollo  

de las relaciones interpersonales desde la percepción de los padres de familia  

Figura 12  

Problemas de desarrollo de relaciones interpersonales 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia presentan problemas 

de desarrollo de las relaciones interpersonales desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, se obtienen que 1 progenitor con una equivalencia del 2% consideran 

que siempre su hijo/a tienen problemas para desarrollar relaciones interpersonales con sus 

compañeros, después de la virtualidad, 21 progenitores con una equivalencia del 53% a veces 

y 18 progenitores con una representación del 45% nunca. Con estos datos, se infiere que gran 

parte de los padres de familia no perciben dificultades graves en la socialización de sus hijos/as 

con otros niños. Sin embargo, esto no quiere decir que los infantes tengan un correcto desarrollo 

de las habilidades sociales, puesto que, aún existen estudiantes que no han logrado adaptarse. 
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Pregunta 3. ¿Usted considera que luego de la pandemia su hijo/a son más temerosos ante 

cualquier situación? 

 
Tabla 13  

Temeroso ante cualquier situación  

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 5 12% 

2 A veces 22 55% 

3 Nunca 13 33% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia son temerosos ante cualquier situación 

desde la percepción de los padres de familia  

 

Figura 13  

Temeroso ante cualquier situación  

 
Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia son temerosos ante 

cualquier situación desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación   

Del total de encuestados, se obtiene que, 5 padres de familia con una representación del 12% 

considera que siempre su hijo/a luego de la pandemia se tornó más temeroso ante cualquier 

situación, 22 padres con una equivalencia del 55% a veces y 13 padres con una representación 

del 33% nunca. Es decir que, más de la mitad de los padres de familia perciben un nivel 

significativo de miedo en sus hijos después del confinamiento, ya que, los niños extrañan el 

tiempo que pasaban en sus hogares, así como, las actividades que realizaban. Esto, debido a 

que el miedo post pandemia, es una reacción normal, dado que, en ese lapso, los niños vivieron 

experiencias inusuales que provocaron temor. Sin embargo, el sentimiento de miedo no debe 

pasar desapercibido, pues puede generar efectos negativos en los infantes en la parte 

psicológica, emocional y conductual. 
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Pregunta 4. ¿Usted denota que su hijo/a presentan secuelas de ansiedad por la pandemia 

como: comerse las uñas o le sude las manos? 

 
Tabla 14  

Secuelas de ansiedad por pandemia 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 2 5% 

2 A veces 8 20% 

3 Nunca 30 75% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia presentan secuelas de ansiedad desde la 

percepción de los padres de familia  

 

Figura 14  

Secuelas de ansiedad por pandemia  

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia presentan secuelas 

de ansiedad desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación   

Del 100% de encuestados, se obtiene que 2 padres de familia con una representación del 5% 

manifiestan que siempre denotan que su hijo/a presenta secuelas de ansiedad por la pandemia 

como: comerse las uñas o manos sudorosas, 8 padres con una equivalencia del 20% a veces y 

30 padres con una representación del 75% nunca. Estos datos implican que la mayoría de los 

padres de familia no observan en los infantes secuelas de ansiedad. No obstante, un porcentaje 

significativo de los progenitores sí han evidenciado que sus hijos se comen las uñas o tienen 

las manos sudorosas, lo que, puede generar complicaciones en la salud y en el proceso de 

aprendizaje si no son tratadas a tiempo. Pues, comerse las uñas provoca infecciones en la boca 

y en el tracto digestivo, lo que llega a perjudicar el habla. Además, las manos sudorosas 

entorpecen la calidad de vida del alumno, al crear rechazo de compañeros y baja autoestima. 
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Pregunta 5. ¿Con que frecuencia su hijo llega enojado luego de clases? 

Tabla 15  

Enojo luego de clases 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 1 2% 

2 A veces 13 33% 

3 Nunca 26 65% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia sienten enojón luego de clases desde 

 la percepción de los padres de familia  

 

Figura 15  

Enojo luego de clases 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia sienten enojón luego 

de clases desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados, se obtiene que 1 padre de familia con una representación del 2 % 

expresa que siempre su hijo llega enojado luego de clases, 13 padres con una equivalencia del 

33% a veces y 26 padres con una equivalencia del 65% nunca. Esto significa que la mayoría 

de los niños se sienten a gusto asistiendo a la escuela, ya que, pueden convivir con la docente 

y jugar con sus compañeros, situación que no sucedía en el confinamiento, pues, la 

socialización con pares era nula. Sin embargo, un porcentaje significativo de los infantes 

demuestran emociones negativas, como el enojo cuando llegan a sus casas, por lo que, se denota 

una limitada canalización de las emociones. 
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Pregunta 6. ¿Su hijo le comenta que juega en el recreo con sus compañeros? 

 
Tabla 16  

Juega en el recreo 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 33 82% 

2 A veces 5 13% 

3 Nunca 2 5% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia juegan en el recreo con sus compañeros 

desde la percepción de los padres de familia  

 

Figura 16  

Juega en el recreo 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia juegan en el recreo 

con sus compañeros desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación  

Del total de padres de familia encuestados, se obtiene que 33 progenitores con una equivalencia 

del 82% manifiestan que su hijo siempre le comenta que juega en el recreo con sus compañeros, 

5 progenitores con una representación del 13% a veces y 2 progenitores con una equivalencia 

del 5% nunca. Es decir que, la mayor parte de estudiantes disfrutan convivir y compartir tiempo 

con sus pares, dado que, pueden realizar deporte y platicar con otros niños, situación que 

durante el confinamiento no las podían realizar.  
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Pregunta 7. ¿Usted considera que su hijo/a se sienten motivado al realizar tareas grupales 

en conjunto? 

 
Tabla 17  

Motivación al realizar tareas grupales 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 29 72% 

2 A veces 9 23% 

3 Nunca 2 5% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia sienten motivación al realizar  

tareas grupales desde la percepción de los padres de familia  

Figura 17  

Motivación al realizar tareas grupales 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia sienten motivación 

al realizar tareas grupales desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, se obtiene que 29 progenitores con una representación del 72% 

manifiestan que su hijo/a siempre se siente motivado al realizar tareas grupales en conjunto, 9 

progenitores con una equivalencia del 23% a veces y 2 progenitores con una representación del 

5% nunca. Estos resultados dan a entender que la mayoría de los infantes sienten comodidad, 

satisfacción e involucramiento en el proceso de aprendizaje cuando trabajan con otros 

compañeros, ya que, sus padres perciben mayor motivación cuando ellos conviven y comparten 

sus ideas con otros niños. Pues, el trabajo grupal en prescolares fortalece los lazos sociales de 

niños y niñas, mejora su capacidad de comunicación con los demás, la empatía y la solidaridad.  
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Pregunta 8. ¿Usted nota que su hijo/a le cuesta comer? 

 

Tabla 18  

Dificultad para comer 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 5 12% 

2 A veces 21 53% 

3 Nunca 14 35% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia presentan dificultad para comer 

desde la percepción de los padres de familia  

Figura 18  

Dificultad para comer 

 
Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia presentan dificultad 

para comer desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación  

Del 100% de padres de familia encuestados, 5 progenitores que equivale al 12% notan que 

siempre a su hijo/a le cuesta comer, 21 progenitores con una representación del 53% a veces y 

14 progenitores con una equivalencia del 35% nunca. Con estos porcentajes se deduce que la 

mayoría de los alumnos aún no tiene una independencia alimentaria adecuada, es decir, no 

pueden comer por sí solos. Además, se evidencia una sobreprotección de los padres de familia 

al no fomentar la autonomía en sus hijos en lo referente a necesidades fisiológicas básicas como 

alimentarse.  
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Pregunta 9. ¿Usted nota que su hijo/a asiste con sueño al aula de clases? 

 
Tabla 19  

Sueño en el aula de clase 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 0 0% 

2 A veces 13 32% 

3 Nunca 27 68% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia asisten con sueño al aula de clases 

desde la percepción de los padres de familia  

 

Figura 19  

Sueño en el aula de clase 

 

Nota. Esta figura presenta los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia asisten con sueño al 

aula de clases desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación  

Del 100% de encuestados, se obtiene que 13 padres de familia con una representación del 32% 

notan que a veces su hijo/a asiste con sueño al aula de clases y 27 padres con una equivalencia 

del 68% nunca. En este contexto, los resultados revelan que la mayoría de los padres de familia 

controlan los horarios de dormir de sus hijos. Aunque, un porcentaje significativo no presta 

tanta importancia a las horas de descanso que necesitan sus hijos para un rendimiento óptimo 

en la escuela. Puesto que, si los niños no duermen lo suficiente, esto puede afectar a la 

concentración, memoria e inclusive generar trastornos de aprendizaje. 
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Pregunta 10. ¿Usted considera que su hijo/a participan más en clases presenciales cuando 

la maestra pregunta algo que en la modalidad virtual? 

 
Tabla 20  

Participación en clases presenciales 

N. Escala Frecuencia Porcentaje % 
1 Siempre 25 62% 

2 A veces 12 30% 

3 Nunca 3 8% 

 Total 40 100% 

Nota. Esta tabla describe la frecuencia con la que los niños postpandemia participan en clases presenciales 

desde la percepción de los padres de familia  

Figura 20  

Participación en clases presenciales 

 
Nota. Esta figura muestra los porcentajes de la frecuencia con la que los niños postpandemia participan en clases 

presenciales desde la percepción de los padres de familia  

Análisis e interpretación  

Del total de padres de familia encuestados, 25 progenitores que representa el 62% considera 

que siempre su hijo/a participa más en clases presenciales cuando la maestra pregunta algo que 

en la modalidad virtual, 12 progenitores con una representación del 30% a veces y 3 

progenitores con una equivalencia del 8% nunca lo hacen. Estos datos evidencian que la 

mayoría de los padres de familia están conscientes de la importancia que tiene la presencialidad 

en la formación académica de sus hijos. Pues, los infantes demuestran estar más motivados a 

participar en clases cuando pueden interactuar con la docente en tiempo real y solventar sus 

inquietudes, mientras que en la virtualidad esta situación se dificultaba a causa de problemas 

de conexión y audio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS. 

5.1. Conclusiones  

● Las consecuencias psicoemocionales tras la pandemia en los niños son la 

aparición de miedo, ira, depresión o conducta desafiante (desacato, rabietas). 

Además, los niños más pequeños mostraron miedo a estar solos, miedo a la 

oscuridad, comportamiento regresivo, rabietas y un comportamiento 

negativo. La separación de sus seres queridos (amigos, abuelos, tíos, primos, 

compañeros) fue desagradable para los niños porque están acostumbrados a 

socializar y convivir con estas personas, por lo que, generó una sensación de 

pavor o miedo al ambiente del hogar. De hecho, la relación entre el 

aislamiento prolongado y el aumento del estrés psicológico se manifestó en 

pesadillas, terrores nocturnos, miedo a salir o volver a la escuela, irritabilidad, 

hipersensibilidad emocional, etc. 

● Con los resultados obtenidos, se establece que los principales efectos del 

confinamiento en los niños del sub nivel II de Educación Inicial de la Unidad 

Educativa “Isabel la Católica” son la gestión de las emociones ya que existe 

un predominio del enojo y la ansiedad, lo que se traduce en la manifestación 

de comportamientos como el hábito de comerse las uñas. Además, se observa 

una clara dependencia de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y 

computadoras, como respuesta a la imposibilidad de salir a jugar y socializar 

durante el aislamiento. Cabe resaltar que la transición a las clases virtuales y 

la supervisión limitada por parte de los padres agravaron esta problemática, 

al no existir un control efectivo sobre el tiempo dedicado a las pantallas. 

Asimismo, se evidencian dificultades en el establecimiento de relaciones con 

otros compañeros, acompañado de una disminución de la autoestima y la 

motivación. Finalmente, se visualiza una afectación en los hábitos 

alimenticios y el sueño, lo que da lugar a un retroceso en la autonomía y en la 

rutina diaria de los niños. 

● En base a las problemáticas planteadas, se diseñaron medidas orientadas al 

desarrollo psicoemocional relacionadas con el confinamiento por pandemia 

Covid-19. Puesto que, la gestión de las emociones en la etapa infantil es el 

pilar para adquirir nuevos conocimientos e independencia, así como, 
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relaciones interpersonales. Cada medida planteada cuenta con actividades 

lúdicas e interactivas que se pueden desarrollar tanto en la escuela como en el 

hogar, para de esta manera equilibrar el desarrollo de los infantes. En general, 

las medidas buscan mitigar los efectos psicoemocionales suscitados luego de 

la pandemia y potenciar el bienestar integral de los infantes. 

5.2. Recomendaciones 

● Es importante profundizar en el conocimiento científico acerca de las 

consecuencias psicoemocionales que ha generado la pandemia por el Covid 

19 ya que esto permite a los docentes estar al tanto de los efectos y adoptar 

medidas a tiempo, evitando otros efectos que interfieran en el proceso de 

aprendizaje.  

● A los padres de familia se sugiere supervisar el tiempo que sus hijos pasan 

en los dispositivos electrónicos y los horarios de dormir para evitar 

problemas en la salud y en el rendimiento escolar. 

● A las docentes de Educación Inicial de la Unidad Educativa “Isabel la 

Católica” se recomienda hacer uso de la presente propuesta para mitigar los 

efectos que ha generado el confinamiento por Covid-19, especialmente en 

la parte psicoemocional de los infantes. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Título 

Guía de medidas lúdicas orientadas al desarrollo psicoemocional relacionadas con el 

confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de Educación 

Inicial. 

6.2. Descripción  

Introducción 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la vida de las personas en 

todo el mundo, afectando diversas áreas, incluyendo la educación y el desarrollo 

psicoemocional de los niños. Los niños en el sub nivel II de Educación Inicial, con edades 

comprendidas entre 4 y 5 años, han experimentado un cambio significativo en su rutina diaria 

debido al confinamiento y las medidas de distanciamiento social. Por ello, durante esta etapa 

crucial de su desarrollo, es fundamental abordar de manera efectiva sus necesidades 

psicoemocionales para promover un crecimiento saludable y equilibrado. En este contexto, 

surge una imperiosa necesidad de reconocer la trascendental relevancia del juego como una 

herramienta fundamental para el desarrollo psicoemocional de los niños (Urbina, 2021). 

Esta guía tiene como propósito primordial presentar una serie de medidas lúdicas 

meticulosamente diseñadas para los niños de 4 a 5 años, con el objetivo central de cultivar su 

bienestar emocional, fomentar su desarrollo cognitivo y propiciar la socialización que a causa 

del confinamiento se perdieron. Por ello, es crucial comprender que el juego no solo se limita 

a ser una actividad recreativa, sino que se revela como un medio poderoso para explorar 

emociones, potenciar habilidades sociales y hallar un sentido de normalidad en medio de las 

adversidades ocasionadas por la pandemia. 

Según Román (2020) mediante la utilización del juego como una herramienta educativa y 

terapéutica, se puede desempeñar un papel determinante en el desarrollo de la resiliencia 

emocional en los niños, fomentando un sentimiento de alegría y normalidad. A través de esta 

guía, se busca que los educadores al incorporar el juego en la cotidianidad de los niños, se cree 

un entorno seguro y enriquecedor que promueva su desarrollo psicoemocional en estos 

momentos desafiantes. 
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La guía consta de tres apartados con medidas enfocadas en la gestión de emociones, 

fortalecimiento de relaciones interpersonales y potenciación de la autoestima. En donde cada 

medida se conforma por 2 actividades de juego con su respectivo objetivo, duración, 

materiales, pasos a seguir y retroalimentación de la actividad.  

6.3.Desarrollo de la propuesta  

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Diseñar una guía de medidas lúdicas orientadas al desarrollo psicoemocional relacionadas con 

el confinamiento por pandemia Covid-19 en los niños de 4 a 5 años del sub nivel II de 

Educación Inicial. 

Objetivos específicos  

● Presentar medidas lúdicas orientadas al desarrollo psicoemocional en los niños de 4 a 

5 años del sub nivel II de Educación Inicial relacionadas con el confinamiento  

● Seleccionar actividades que propicien el desarrollo psicoemocional en los niños del sub 

nivel II de Educación Inicial con actividades lúdicas  
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SUSTENTO TEÓRICO DE LAS MEDIDAS LÚDICAS PARA EL DESARROLLO 

PSICOEMOCIONAL RELACIONADO CON EL CONFINAMIENTO POR COVID-19. 

 

De acuerdo con Becerra y Flujas (2022), las medidas lúdicas para el desarrollo psicoemocional 

en niños de educación inicial son enfoques y actividades diseñadas para fomentar el bienestar 

emocional, social y cognitivo de los niños a través del juego y la actividad lúdica. Estas medidas 

están adaptadas a la edad y etapa de desarrollo de los niños, y tienen como objetivo fortalecer 

sus habilidades emocionales, mejorar su autoestima, promover la empatía y la comunicación, 

y ayudarles a manejar de manera efectiva las emociones negativas.  

 

Según Cepeda y Urrutia (2022) el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19 ha 

tenido un impacto significativo en el desarrollo psicoemocional de los niños, pues ha dado 

lugar a un cuadro significativo de aislamiento, estrés, irritabilidad, ansiedad, baja autoestima, 

entre otras. Por lo que, entre los aspectos necesarios de trabajar durante y después del 

confinamiento, se encuentra la gestión de emociones que ayuda a los niños a recocer y 

comprender los estados anímicos, además, de lidiar con la ansiedad, estrés, la tristeza y enojo 

de manera saludable.  

Nombre de la actividad Objetivo 

Soy un globo Estimular la relajación y enseñar a los niños a identificar sus 

propios límites de estrés. 

El semáforo Ayudar a los niños a gestionar emociones negativas como el 

enojo 

 

Asimismo, Urbina (2021) menciona que el confinamiento por covid-19 conllevo un mayor 

aislamiento social en los niños y efectos negativos en el bienestar emocional. Por lo cual, 

considero necesario fomentar las relaciones interpersonales, ya que brindan la oportunidad de 

conectarse con otros y reducir la sensación de soledad. Es más, las interacciones con 

compañeros permiten a los niños explorar y expresar una variedad de emociones. Estas 

experiencias contribuyen al desarrollo de su inteligencia emocional, al permitir el 

reconocimiento y manejo de sus propias emociones y las de los demás. 
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Nombre de la actividad Objetivo 

Abrazos musicales Fortalecer las habilidades sociales y la pertenencia a un grupo 

La telaraña Mejorar la cohesión del grupo 

 

Desde la perspectiva de Toledo y Vera (2022) el confinamiento y la restricción de actividades 

generaron sentimientos de frustración, ansiedad y aislamiento en los niños, en donde, los 

sentimientos de inseguridad y miedo se incrementaron. Por lo que, sugiere trabajar en la 

autoestima ya que es una habilidad que ayuda a los infantes a manejar estas emociones y a 

mantener una actitud más positiva y resiliente frente a las dificultades. Los niños con una 

autoestima saludable son más capaces de recuperarse de los contratiempos y enfrentar 

situaciones adversas con mayor confianza. 

 

Nombre de la actividad Objetivo 

Silla caliente  Fortalecer la autoestima mediante la valoración y aceptación de 

las potencialidades propias. 

 Autorretrato Potenciar la identidad propia mediante el reconocimiento de las 

cualidades internas y externas 

 

INDICACIONES GENERALES 

● Solicitar con antelación cada uno de los materiales  

● Exponer el objetivo antes de empezar con la medida 

● Guiar y monitorear el desarrollo de las actividades  

● Distribuir adecuadamente el tiempo en cada actividad 
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MEDIDA 1:  GESTIÓN DE LAS EMOCIONES  

Actividad: Soy un globo 

Objetivo: Estimular la relajación y enseñar a los niños a identificar sus propios límites de estrés.  

Tiempo: 30 minutos 

Frecuencia: dos veces a la semana 

Materiales ● Globos 

Procedimiento 

1. Dar el tema y objetivo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

2. Invitar a los niños que se pongan de pie 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ejemplificar la actividad tomando un globo 
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4. Inflar el globo hasta que explote y explicar su relación con el estrés  

 

 

 

 

 

 

5. Pedir a los estudiantes que imaginen que son un globo 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Solicitar inhalar aire y luego expulsarlo suavemente hasta que se desinfle por 

completo el globo 

 

 

 

 

 

7. Abrir los ojos y tomar asiento 
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8. Preguntar ¿en qué situaciones se han sentido como un globo y deben resistir o 

tolerar algo? ¿de qué manera han resulto esta situación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  Si No 

Los niños identificaron sus propios límites de estrés    

Cuadro: Gestión de emociones- “Soy un globo” 

Elaborado por: Mónica López 

Fuente: Wilensky (2020) 
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Actividad: El semáforo  

Objetivo: Ayudar a los niños a gestionar emociones negativas como el enojo  

Tiempo: 30 minutos 

Frecuencia: dos veces a la semana 

Materiales 

● Papelote con el semáforo 

● Imágenes de emociones 

● Masqui  

Procedimiento 

1. Dar el tema y objetivo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presentar el papelote con el semáforo y explicar a los niños el significado de 

cada color. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Ejemplificar el uso del semáforo con situaciones cotidianas e imágenes de las 

emociones. 
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4. Solicitar a los niños simular que son el semáforo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mencionar situaciones cotidianas y preguntar qué color debería ponerse en el 

semáforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Retroalimentar el significado de cada color del semáforo  
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7. Entregar la hoja de trabajo 
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8. Coloreara la hoja de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Compartir la experiencia de la actividad desarrollada  

 

 

 

 

 

 

10. Solicitar completar la actividad de reforzamiento en la casa ingresando al 

siguiente link: https://es.liveworksheets.com/kv3468438gf  

 

 

 

 

 

 

Evaluación  Si No 

Los niños lograron gestionar las emociones negativas como el enojo   

Cuadro: Gestión de emociones- “El semáforo” 

Elaborado por: Mónica López 

Fuente: Wilensky (2020) 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/kv3468438gf
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MEDIDA 2 FORTALECIMIENTO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Actividad: Abrazos musicales  

Objetivo: Fortalecer las habilidades sociales y la pertenencia a un grupo 

Tiempo: 30 minutos 

Frecuencia: dos veces a la semana 

Materiales 

● Parlantes 

● Computadora 

Procedimiento 

1. Dar el tema y el objetivo de la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pedir a los estudiantes que se pongan de pie  
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3. Reproducir la canción “Abrazos” 

      Link: https://www.youtube.com/watch?v=YNiDDPbFD08 

 

 

 

 

 

 

4. Solicitar a los niños que comiencen a bailar alrededor del salón y cuando se 

detenga la música abracen al compañero que tiene a su lado de acuerdo con el 

número de niños mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dejar que los niños interactúen con sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YNiDDPbFD08
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6. Monitorear que todos los niños participen 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dialogar con los estudiantes sobre su experiencia durante la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Establecer la importancia interactuar con otros niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  Si No 

Los niños fortalecieron sus habilidades interpersonales y pertinencia al 

grupo 

  

Cuadro: Fortalecimiento de habilidades interpersonales - “Abrazos musicales” 

Elaborado por: Mónica López 

Fuente: Cepeda y Urrutia (2022) 
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Actividad: La telaraña  

Objetivo: Mejorar la cohesión del grupo 

Tiempo: 30 minutos 

Frecuencia: dos veces a la semana 

Materiales ● Ovillo de lana 

Procedimiento 

1. Dar el tema de la actividad y el objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pedir a los niños que se dirijan al patio de forma ordena 
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3. Formar un círculo con todos los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explicar que la madeja de hilo pasará por cada estudiante, sin importar el orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dar un ejemplo en donde se explique que cada niño deberá decir su nombre y algo 

que le gusta hacer o un aspecto positivo de su personalidad. 
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6. Presentarse y luego lazar el ovillo a un estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Escuchar atentamente los gustos de cada uno de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Monitorear que todos los niños reciban el ovillo de lana 
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9. Compartir la experiencia que tuvo de la actividad ¿cómo se sintieron? ¿qué fue lo 

que más les gusto? 

Evaluación  Si No 

Los niños mejoraron la cohesión con los demás niños   

Cuadro: Fortalecimiento de habilidades interpersonales - “La telaraña” 

Elaborado por: Mónica López 

Fuente: Cepeda y Urrutia (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98  
 

MEDIDA 3: POTENCIACIÓN DEL AUTOESTIMA 

Actividad: La silla caliente 

Objetivo: Fortalecer la autoestima mediante la valoración y aceptación de las potencialidades 

propias. 

Tiempo: 30 minutos 

Frecuencia: dos veces a la semana 

Materiales ● sillas 

Procedimiento 

1. Dar el tema de la actividad y el objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Colocar una silla al frente de todos los estudiantes  
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3. Seleccionar a un niño para que se siente en la “silla caliente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pedir a los estudiantes que pasen uno por uno al frente de él y mencionen en voz 

alta una cualidad positiva o algo que les guste de ese niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Monitorear que todos los niños participen  
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6. Dejar que los niños expresen las cualidades de sus compañeros sin importar si la 

cualidad se repita ya que así se reafirma la imagen del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Preguntar a los niños ¿Cómo se sintieron cuando sus compañeros expresaron esas 

cualidades? ¿Qué cualidades descubrieron que no conocían de sí mimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  Si No 

Los niños mejoraron la cohesión con los demás niños   

Cuadro: Potenciación del Autoestima “La silla caliente” 

Elaborado por: Mónica López 

Fuente: Alcázar (2022) 
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Actividad: Autorretrato 

Objetivo: Potenciar la identidad propia mediante el reconocimiento de las cualidades internas 

y externas 

Tiempo: 30 minutos 

Frecuencia: dos veces a la semana 

Materiales ● sillas 

Procedimiento 

1. Dar el tema de la actividad y el objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cantar la canción “Yo soy asi” 

https://www.youtube.com/watch?v=raKGslLf1XE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=raKGslLf1XE
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3. Preguntar si alguna vez se han dibujado a sí mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explicar que es un autorretrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Entregar a cada niño una hoja de papel y pedir que se dibujen a sí mismos.  
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6. Solicitar que pinten los dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Presentar el autorretrato mencionando como son, que les gusta y sus cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Compartir la experiencia en el desarrollo de la actividad 
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9. Reflexionar sobre la importancia de valorarse y conocer las cualidades propias 

para mantener una buena autoestima 

 

Evaluación  Si No 

Los niños lograron reconocer sus cualidades internas y externas    

Cuadro: Potenciación del Autoestima “La silla caliente” 

Elaborado por: Mónica López 

Fuente: Alcázar (2022) 

 

 


