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La pandemia producida por COVID-19 ha tenido un impacto de relevancia en la sociedad 
 y también ha afectado a la infancia y adolescencia que, en general, ha sido el colectivo más silenciado. 
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Introducción 
 
Uno de los principales desafíos derivados de la COVID-19 está centrado en la mejora sustancial del bienestar 
psicológico de las personas. El impacto psicológico durante y después del confinamiento derivado de la pandemia 
en la población es algo más que evidente. La pandemia es un estresor crónico que podría desgastar y romper 
nuestros cuerpos, lo que originaría grandes consecuencias para la salud a largo plazo.1  
 
De forma general, la pandemia ha repercutido de forma negativa en la salud mental de la ciudadanía y, en 
concreto, de los sectores de la población más vulnerables. Esta crisis sanitaria se ha convertido en un factor de 
adversidad psicosocial que afecta a las familias y, en específico, a sus hijos durante la infancia y la adolescencia, en 
situación de riesgo 2.  
 
No obstante que este colectivo ha presentado menor incidencia de contagio y síntomas más leves en la 
enfermedad3; no pueden obviarse los impactos negativos que se están derivando desde el inicio de la pandemia. 
Algunos estudios apuntan a la aparición de depresión, hiperactividad e incluso problemas asociados al sobrepeso 
y la obesidad infantil; alteraciones en el sueño que intensifican patologías anímicas e incluso se vinculan a: 
pensamientos reiterativos de suicidio,4 aburrimiento, incertidumbre, falta de espacio personal, limitaciones en el 
ocio y miedo a la infección y a la pérdida de familiares y allegados1. De esta manera se originan situaciones de 
duelos disfuncionales e incluso se ha producido la reactivación de malos tratos en la etapa infantil.2  
 
En jóvenes que han contraído la enfermedad estos efectos se evidencian, además con la escasa utilización de 
estrategias resilientes y falta de apoyo social.  
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El impacto psicológico causado puede derivar en trastornos de adaptación de estrés postraumático.5 Esta 
observación converge con otros estudios, originados en esta etapa infanto-juvenil, que han informado de las altas 
tasas de depresión, ansiedad y estrés. 2 La investigación científica ha revelado que niveles altos de estos estados 
anímicos son consecuencias psicológicas de la frustración, pudiendo estos desembocar en situaciones de 
desregulación infantil y derivar en la aparición de comportamientos no adaptativos a nivel personal, social y 
académico; así como de episodios de irritabilidad entendida como propensión a la ira 6. De modo que, en el 
contexto de la COVID-19 se han propiciado cambios en la interacción social (aislamiento y soledad) e 
irregularidades en hábitos, rutinas y organización de tareas, manifestándose en dificultades para la concentración 
y toma de decisiones, y en problemas conductuales.2, 7 
 
Aplicando la teoría de la autodeterminación,8 en este contexto de pandemia COVID-19, el bienestar y el 
crecimiento psicológico de infantes y jóvenes están en peligro puesto que no se satisfacen las tres necesidades 
psicológicas básicas de la crianza:  
 
a) necesidad de autonomía: ya que los efectos de la frustración provocan sentimientos de presión, coacción, falta 
de elección y voluntad;  
b) necesidad de competencia: dicha frustración también genera un sentimiento de fracaso y duda de la 
autoeficacia; 
c) necesidad de relación: vulnerada por la aparición de sentimientos de desafección y soledad.  
 
La formación de la población sobre el potencial de los estilos de crianza para paliar esta problemática se antoja 
prioritario desde el ámbito de la educación y la salud, pues se pueden estar generando situaciones de crianza 
controladora, que impone reglas y no fomenta la autonomía. Lo cual supone una gran amenaza para la sociedad, 
que podría originar la inadaptación de las personas durante la adolescencia y la adultez temprana.9  
 
Específicamente, desde el ámbito de la educación y la salud, hay que proporcionar una respuesta psico-pedagógica 
que persiga la concienciación de la población sobre el potencial de los padres en la prevención de la inadaptación 
y en la mejora de la salud mental de los menores. De esta manera, las familias son piezas clave para impulsar la 
autonomía, facilitar estructuras y reconocer el punto de vista del infante y adolescente, ofreciéndoles opciones 
y oportunidades, explicándoles las razones de las normas y limitando la dependencia parental.  
 
Diversos estudios han demostrado los efectos positivos de dar respuesta a las tres necesidades básicas 
propuestas desde la teoría de la autodeterminación en el funcionamiento emocional, relacional y académico de 
infantes y jóvenes.10 

 
 
Conclusiones 
 
Evidenciamos la necesidad de la atención psico-pedagógica en los infantes y jóvenes y la concienciación de la 
población sobre la importancia del papel de la familia en este cometido, lo que conlleva a planificar, diseñar e 
impulsar estrategias de intervención para la población en el actual contexto de la COVID-19. Esta intervención 
podría iniciarse trabajando aspectos cognitivos y emocionales.  
 
Siguiendo las indicaciones de los profesionales de salud mental, habría que incluir otros aspectos, tales como, el 
ejercicio físico, el cambio de rutinas y el control de horarios sobre las actividades diarias; evitándose una vida 
sedentaria, que origine pensamientos que afecten a la salud. Así, son también prioritarios el fomento de la 
comunicación positiva, el impulso de hábitos saludables (nutrición, descanso, entrenamiento físico, invertir 
tiempo en prácticas de ocio y tiempo libre y buen uso de las TIC), así como la formación de familias que utilicen 
técnicas de crianza positiva. 
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