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Resumen

Introducción: hábitos y pandemia (COVID-19) son dos palabras que, en conjunto, generan un tema de 
alta relevancia en investigación. En el ámbito social la población infantil juega un papel muy importante 
en tiempos de emergencia sanitaria. Objetivo: describir cómo el distanciamiento establecido por el 
confinamiento, modificó los hábitos y bienestar de los niños, al tomar como aval su salud mental, tiempo 
disponible (ocio), forma de alimentación, actividad física, entre muchos otros, y llevarlos por caminos más 
complejos como la violencia y trabajo infantil, situación poco comprensible del porqué de esa situación. 
Material y métodos: valorar y analizar publicaciones de bibliografía nacional y mundial acerca de los 
cambios en el estilo de vida de los niños durante la pandemia, efectuando una búsqueda bibliográfica 
en plataformas de investigación. Conclusiones: concientizar a la población (sobre todo a los adultos) y 
visualizar las consecuencias o impacto que tienen o tendrán los cambios de hábitos en este grupo etario 
a corto, mediano y largo plazo.

Palabras clave: actividad física, confinamiento, COVID-19, distanciamiento, hábitos, niños.

Abstract

Introduction: habits and pandemic (COVID-19), are two words that together generate a topic of high relevance 
in research. In the social sphere, the child population plays a very important role in times of health emergency. 
Objective: to describe how the distancing established by the confinement modified the children’s habits 
and well-being, taking as a guarantee their mental health, available time (leisure), way of eating, physical 
activity, among many others, leading them to more complex paths such as violence and child labour, an 
incomprehensible situation as to the reason for this situation. Material and methods: assess and analyze 
national and world literature publications about changes in children’s lifestyle during the pandemic, conducting 
a literature search on research platforms. Conclusions: raise awareness among the population (especially 
adults) and visualize the consequences or impact that changes in habits have or will have in this age group 
in the short, medium and long term.

Keywords: physical activity, confinement, COVID-19, distancing, habits, children.



Cuevas-López LL y cols. Cambio de hábitos en los niños durante la pandemia por COVID-19

110Salud Jalisco. 2023; 10 (2): 109-118 www.medigraphic.com/saludjalisco

INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 ha impactado enorme-
mente las prácticas de cada persona sin importar su 
ocupación, estatus social, edad e incluso, nivel edu-
cativo. Los hábitos juegan un papel muy importante, 
son factor de organización, desestrés, pasatiempo 
y su cotidianidad puede causar un cambio radical, 
ya sea para bien o para mal, dependiendo del tipo 
de éstos y su práctica. Una vez que la pandemia fue 
declarada oficial, se dio inicio al confinamiento que, 
por su parte, modificó los estilos de vida de cada in-
tegrante de todas las familias mexicanas, esto afectó 
principalmente a la comunidad joven (menores de 
15 años). Hasta ahora, se sabe que la alimentación, 
actividad física, salud mental, destrezas, así como 
métodos de trabajo escolar y comunicación han 
arrojado un resultado diferente contrastado a lo que 
se vivía en tiempos prepandemia.1

De igual importancia, lo primero que se puede 
pensar al hablar de infantes, es en el derecho a dis-
frutar de la vida en toda su plenitud, con seguridad 
y comodidad en el entorno adecuado, del derecho 
a gozar de buena salud y de una sana convivencia 
familiar libre de malos hábitos, pero la realidad es 
diferente en muchos niños mexicanos, pues su estilo 
de vida ha ido empeorando con el paso del tiempo, 
porque pasan más horas detrás de una pantalla omi-
tiendo la creatividad física, sin cumplir el horario de 
descanso por estrés u otras circunstancias, al aden-
trarse al trabajo infantil sin opción o con el sufrimiento 
de violencia intrafamiliar. Todo esto, ha alarmado a 
las autoridades sanitarias y por incontables esfuer-
zos de llevar a cabo estrategias para controlar o 
“erradicar” los distintos problemas que abundan en 
los diferentes estados de la república se han visto 
muchos fracasos. Esto ha posicionado al país en los 
primeros lugares, si de malos cuidados de la salud 
o seguridad se trata, hace que éstos prevalezcan, en 
aumento los índices de obesidad, desnutrición, pro-
blemas psicosociales, violencia, entre otros factores 
con respecto al entorno infantil, lo que empeora aún 
más con el transcurso de la pandemia.1

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión en la que se valoraron y 
analizaron publicaciones de bibliografía nacional y 
mundial acerca de los cambios en el estilo de vida de 
los niños durante la pandemia. Para ello, se efectuó 

una búsqueda bibliográfica sistemática en diferentes 
plataformas de investigación (desde marzo de 2020, 
hasta marzo de 2022) de los siguientes términos (en 
español e inglés): hábitos, niños, pandemia, nutrición, 
alimentación, salud mental, violencia infantil, uso de 
dispositivos electrónicos, convivencia familiar, tiem-
po de ocio, ejercicio, entre otros. Se identificaron 
algunos de los textos más relevantes al respecto y 
se especializó en literatura que se enfocara en la 
población mexicana.

De un total de 46 artículos obtenidos en la bús-
queda, se incluyó la información proveniente de 22 
de ellos, debido a que se excluyeron aquéllos que 
contenían información sobre la población adulta, 
artículos repetidos o que no tienen acceso rápido 
por ser artículos que generan costo adicional.

Los hábitos desde el inicio de la pandemia hasta la 
actualidad, se vieron modificados debido al confina-
miento al que la mayoría de las personas se sometió. 
El principal grupo que abordaremos es el de niños 
menores de 15 años, puesto que fue el más afectado 
porque frenaron su desarrollo en todos los ámbitos, 
por ejemplo: la nula interacción social por el cierre 
de las escuelas, el cambio en sus horas de comida, así 
como su modificación en calidad y cantidad, reduc-
ción de la actividad física y sedentarismo, alteración 
en el sueño-vigilia, aumento en las horas de ocio y 
nuevas olas de violencia, repunte del trabajo infantil 
y afección en la salud mental. A través del presente 
artículo se desarrollará cada uno de estos puntos 
para su mejor comprensión.

Alimentación

Durante el periodo de tiempo que ha durado la con-
tingencia, son distintos los temas que han generado 
interés en México, pero en este punto es necesario 
centrarse en la perspectiva de la alimentación, en 
la que el confinamiento y el distanciamiento social 
generan un gran impacto. De este modo, la percep-
ción del estado nutricional y de la salud, son factores 
que determinan los efectos dados por la pandemia 
hacia la ingesta deficiente o sobreingesta de los 
alimentos.1

Cabe aclarar que la nutrición adecuada en las niñas 
y niños menores de cinco años, especialmente durante 
los primeros mil días de vida (desde la concepción 
hasta los dos primeros años), es fundamental para 
un adecuado crecimiento y desarrollo y, por lo tanto, 
una vida más saludable. Con todo esto, México se 
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encuentra en condiciones desfavorables, pues ante 
la pandemia de COVID-19, el Instituto Nacional de 
Salud Pública en abril de 2020, indicó que más de la 
mitad de los hogares (55.5%) presentaban algún gra-
do de inseguridad alimentaria, es decir, incapacidad 
para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas 
durante un periodo prolongado de acuerdo a los 
siguientes niveles: 32.9% leve (30.5% urbano, 40.7% 
rural), y 22.6% moderada a severa (moderada: 30.5% 
urbano, 40.7% rural; severa 7.7% urbano, 11.2% rural).

Además, se dio a conocer que la prevalencia com-
binada de sobrepeso y obesidad en niños pequeños 
de comunidades de menos de 100 mil habitantes, 
es superior a 6% para las niñas y niños en edad pre-
escolar, y de 15.3% en aquellos de edad escolar, lo 
que aumenta el desarrollo temprano de enfermeda-
des crónicas, y tiene consecuencias negativas en la 
salud mental de quienes la padecen, punto que se 
abordará más adelante.2

Otros datos muestran que 35.5% de niños entre 
5 y 11 años tiene sobrepeso y obesidad (ENSANUT 
2018-19),3 además de que los resultados de las en-
cuestas de ENSARS-CoV-2 (encuesta nacional de las 
características de la población durante la pandemia 
de COVID-19) arrojan una percepción de aumento 
de peso cercano a 50% durante la pandemia en niños 
y niñas de 2 a 12 años.4

De igual manera, es importante destacar las pro-
blemáticas en cuanto a las deficiencias o excesos 
alimentarios de las mujeres embarazadas, dado que 
esto es un gran factor de riesgo para el mal estado de 
salud de los recién nacidos y, por lo tanto, también 
para las distintas complicaciones que se pueden 
presentar a futuro en los mismos, como pueden 
ser la deficiencia de nutrientes, el sobrepeso o la 
obesidad. De este modo, en 2018 las deficiencias 
nutricionales afectaban a 1.2 millones de mujeres 
embarazadas (34.9%), y a 38.7 millones de mujeres 
no embarazadas (17.5%), en todo el país; por otro 
lado, la obesidad se hace presente en dos de cada 
10 mujeres embarazadas.2

Al prestar atención al tema de la lactancia mater-
na, se debe resaltar el hecho de que muchas madres 
tras el inicio de la pandemia modificaron su forma de 
pensar respecto a cuál es el “momento adecuado” 
para retirar el seno materno del lactante (Figura 1), y 
considerar así el uso de fórmulas infantiles de manera 
significativa.

Esto toma importancia cuando se relata que en 
muchas de las ocasiones la lactancia materna fue 

suspendida durante el confinamiento por distintos 
temores o mitos que se generaron en la sociedad 
por el virus de la COVID-19 o por algunas otras con-
diciones, en donde generalmente no era justificación 
de dicho desapego, esto originó una alimentación 
deficiente en los niños y las niñas, pues es sabido que 
la leche materna contiene los nutrientes necesarios 
para un óptimo desarrollo.

No obstante, las encuestas del ENSARS-CoV-2 
notificaron el cambio de posturas respecto a la inten-
ción de dejar de dar leche materna antes y durante 
la pandemia, en las cuales se aprecia un cambio 
significativo entre los resultados (Figura 2).4

Otro punto importante que trajo como conse-
cuencia una mala alimentación durante la pandemia 
por COVID-19 fue que los sistemas alimentarios se 
vieron afectados por la menor producción y distri-
bución de alimentos, así como también de escasez 
en la oferta y una alta demanda, lo cual provocó un 
aumento en los precios, con mayor impacto en las po-
blaciones más vulnerables, pues de igual manera, el 
confinamiento originó una gran pérdida de ingresos, 
lo que causó una inseguridad alimentaria, porque la 
mayor parte de este grupo poblacional destinan la 
mayoría de sus ingresos a los alimentos.

Por lo tanto, la población (al destacar a las más 
vulnerables), se vio obligada a modificar su alimen-
tación con el aumento en el consumo de alimentos 
ricos en azúcares, sal y grasas, de baja calidad 

Figura 1: Proporción de madres, padres o cuidadores de 
acuerdo a la edad hasta la que piensan que su hijo(a ) debe 
ser alimentado con leche materna (LM).
Fuente: ENSARS-CoV-2 niñas y niños. México, 2020.
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nutricional, que son ampliamente disponibles y de 
bajo costo, lo que ocasionó una disminución en el 
consumo de alimentos frescos, como aquellos de 
origen animal, así como frutas y verduras, que en 
muchas ocasiones son más costosos.2 Los resultados 
del ENSARS-COV-2 destacan que más de 80% de 
niños y niñas consumen 13 grupos de alimentos o 
más; sin embargo, esto incluye a grupos de alimen-
tos no recomendables, de los cuales se observó 
un porcentaje de consumidores mayor a 70% para 
grasas saturadas (mantequilla, mayonesa, crema o 
manteca), azúcares añadidos, bebidas azucaradas 
y botanas, dulces y postres. También destaca que 
el grupo de azúcares añadidos en los niños y niñas 
de edad escolar tuvo más de 90% de consumidores 
y fue consumido aproximadamente cuatro días a la 
semana, además de que en general, cerca de 50% de 
las niñas y niños consumen hasta un vaso de refresco 
o bebida azucarada en un día promedio y que entre 
13 y 17% consumen un vaso (250 ml) o más.4

Finalmente, se deben tomar en cuenta los efec-
tos del cierre de las escuelas por la pandemia, pues 
esto agravó la inseguridad alimentaria, produjo un 
aumento de las dietas poco saludables. Esto nos lleva 
a intuir que las escuelas no sólo son un lugar para 
aprender y relacionarse, sino también la mayoría de 
las veces son claves para que los niños y niñas coman 
de forma saludable.

Con todos estos datos, se pueden apreciar las 
distintas transformaciones epidemiológicas, demo-

gráficas y nutricionales que se han experimentado 
en México, lo que origina la coexistencia de desnu-
trición, deficiencia de micronutrientes y sobrepeso 
y obesidad en niños y niñas, lo que se conoce como 
la “triple carga de la mala nutrición”.

Adicionalmente, aunque se han implementado 
estrategias para un óptimo desarrollo y crecimiento 
de los infantes y adolescentes como la Estrategia 
Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), 
o el Programa Nacional para la Protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), no se 
han visto cambios significativos, porque no se le 
ha asignado el presupuesto suficiente con el que 
se lleven a cabo acciones concretas, por lo tanto, 
México no cuenta con un programa con recursos 
presupuestales para la prevención de la mala nutri-
ción, que pueda mitigar el impacto económico que 
la pandemia de COVID-19 ha dejado en el estado 
nutricional de los distintos grupos poblacionales. 
Sin embargo, a pesar de una amplia lista de estra-
tegias que el gobierno quiere o ha implementado, 
es sólo una lista más, pues las estadísticas muestran 
los verdaderos resultados de que su implemen-
tación no se lleva a cabo adecuadamente.2 Es 
destacable referir lo mencionado en The Lancet: 
“la mala nutrición provoca serios daños a la salud 
y desarrollo de niñas, niños y adolescentes: mayor 
morbilidad y mortalidad; deterioro en la función 
cognitiva y menor rendimiento escolar; estigma y 
discriminación, además de enfermedades crónicas, 
mortalidad prematura y menor calidad de vida en 
la adultez”.5

Actividad física

La inactividad física se manifiesta de manera des-
favorable, porque se posiciona como una de las 
causas que mayor muerte ocasiona, debido a su gran 
impacto en la salud pública. La población joven en 
México es partícipe de la lista de países con mayor 
obesidad infantil, ocupa el segundo lugar sólo por 
detrás de Estados Unidos, lo que demuestra que la 
inactividad física en niños repercute en los sistemas 
cardiometabólico y musculoesquelético, la compo-
sición corporal y la mortalidad.6

Para identificar los cambios a los que se están 
exponiendo los infantes durante esta contingencia, 
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) preguntó 
a las madres y los padres de las niñas y los niños de 
2 a 11 años de edad, lo siguiente: 

Figura 2: Proporción de madres, padres o cuidadores de 
acuerdo a la edad hasta la que tenían contemplado alimen-
tar con leche materna, antes de la pandemia (LM).
Fuente: ENSARS-CoV-2 niñas y niños. México, 2020.
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1. Edad de 2 a 4 años: directamente se cuestionó si 
de manera habitual su hija o hijo veía la televisión, 
tablet o dispositivos móviles para entretenerse  
(Tabla 1) y omite la práctica de algún deporte, ca-
minatas al aire libre, paseos en bicicleta o alguna 
actividad recreativa. Por ende, la actividad física 
es nula.4

2. Edad de 5 a 7 años: más de la mitad (56.3%) con-
testó que todos los días de la semana utilizaba 
alguno de los dispositivos antes mencionados, 
mientras que 28% respondió sí utilizarlos de tres 
a cinco días a la semana, seguido de 13% que 

respondió sí utilizarlos de uno a dos días a la se-
mana y tan sólo 3% mencionó no utilizar ningún 
dispositivo electrónico.4

3. Edad de 8 a 11 años: más de la mitad (63.7%) 
contestó que todos los días de la semana utilizaba 
alguno de los dispositivos antes mencionados, 
mientras que 24% respondió sí utilizarlos de tres 
a cinco días a la semana, seguido de 10% que 
respondió sí utilizarlos de uno a dos días a la se-
mana, y tan sólo 2% mencionó no utilizar ningún 
dispositivo electrónico.4

Por su parte, ENSANUT 2020 recabó informa-
ción sobre la realización de alguna actividad física 
o deporte previo al confinamiento por COVID-19 
de 30,947 individuos mayores de 10 años a nivel 
nacional, a lo que únicamente 31.8% de la población 
respondió afirmativamente (Figura 3). La actividad 
en el grupo de edad de 10 a 14 años fue de 37.8% 
donde los hombres reportan ser más activos previo 
al confinamiento; sin embargo, durante éste, las ci-
fras han sufrido una baja porcentual debido a que la 
mayoría de los niños se mantuvo en casa.3

Debido a la pandemia que llevó a revolucionar y 
migrar la educación hacia lo digital, los niños y niñas 
aumentaron el tiempo en el uso de los dispositivos 
electrónicos esto disminuyó de forma drástica el tiem-
po en el que se realizó actividad física, lo que supone 
repercusiones graves en su salud como consecuencia 
del sedentarismo forzado y la limitación de movilidad.

Tabla 1: Porcentaje de niñas y niños  
de 2 a 4 años de edad que utilizan 

algún dispositivo electrónico.

Utilización de dispositivos 
electrónicos n (%)

No utiliza ningún dispositivo 
electrónico

33 (2.76)

Sí, 1 a 2 días de la semana 181 (15.12)
Sí, 3 a 5 días de la semana 320 (26.73)
Sí, todos los días de la semana 663 (55.39)
Total 1,197 (100.00)

Fuente: ENSARS-CoV-2 niñas y niños. México, 2020.

Figura 3: 

Cambio en la actividad 
física durante el 

confinamiento por 
grupos de edad a 

nivel nacional y por 
sexo. México 2020.

Fuente: ENSANUT 2020, 
sobre COVID-19 (2020).
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Sueño

Es fundamental para el neurodesarrollo de los ni-
ños y para los procesos de plasticidad cerebral, el 
aprendizaje, la memoria, la recuperación de energía, 
así como para la regulación de sus emociones. Un 
sueño saludable se define como un sueño adecuado 
en duración, calidad y tiempo. En él influyen diversos 
factores entre los cuales los familiares, escolares, 
situaciones de estrés y el tiempo frente a la pantalla 
son los más afectados por la pandemia.7 En ellos, 
el cambio de las actividades, sus relaciones inter-
personales, así como la exposición al estrés de sus 
familiares por la situación actual puede ocasionarles 
problemas relacionados con el sueño. Un problema 
del sueño es definido como aquellos patrones del 
sueño que son insatisfactorios para los padres o 
pediatras de los niños.7

En algunos niños se ha observado que están 
presentando parasomnias las cuales son un grupo de 
trastornos del sueño que afectan la calidad de éste en 
los niños que viven con estrés (como muchos de ellos 
derivado de la contingencia) algunos síntomas que se 
pueden presentar son terror nocturno, somnolencia 
diurna, despertar confusional o alteración del ritmo 
cardiaco. Aunque la mayoría de estos trastornos son 
benignos afectan gravemente las actividades y la 
salud de los niños.8

El trastorno más frecuente es el insomnio (im-
posibilidad de dormir o de mantener el sueño o 
de ambos, esto agregado a la sensación de un 
sueño que no es reparador) y a éste se le añaden 
otros trastornos como la depresión, ansiedad o 
el estrés.9 A causa de los desvelos y demás pro-
blemas del sueño en los niños, se ha encontrado 
que hay una menor secreción de la hormona del 
crecimiento debido a que su mayor producción es 
durante la noche y en la oscuridad, lo que ha tenido 
como consecuencias físicas a niños con talla baja, 
problema que ya existía y se intensificó durante la 
pandemia.10

Horas de ocio

Tras el inicio de la pandemia en México, se potenció 
la digitalización debido a la realización de distintas 
actividades desde los hogares, como el trabajo y el 
estudio, lo que ocasionó que la mayoría de las perso-
nas pasen más tiempo frente a una pantalla además 
de cambios en sus rutinas diarias, promoviendo de 

esta manera el sedentarismo. Por lo tanto, el impacto 
digital generó que las personas, destacando los niños 
y las niñas, hicieran mayor uso de las redes sociales, 
seguido del streaming de películas, ver vídeos en las 
plataformas como YouTube y demás servicios que 
les sirvieron como apoyo o como entretenimiento.11

De esta manera, la emergencia sanitaria implicó 
una gran prueba sobre las capacidades digitales del 
país, y para poder cubrir estas demandas tecnológi-
cas, la población se vio en la necesidad de adquirir 
dispositivos de los cuales los más comprados de 
mayor a menor frecuencia fueron el smartphone, 
televisión, laptop, consola de videojuegos y tabletas 
electrónicas.12

De acuerdo a la encuesta ENSARS-CoV-2, se 
preguntó a las madres y padres de las niñas y niños, 
cuánto tiempo invertían sus hijos en estar frente a una 
pantalla, en donde se reportó que 47% lo hace de una 
a dos horas diarias, 23% de tres a cuatro horas, 22% 
menos de una hora diaria y 8% más de cuatro horas.2

Según un comunicado emitido por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones en el año 2021, 
reportó los hábitos de consumo de televisión en la 
población infantil durante los últimos dos años, regis-
trados antes y durante la pandemia provocada por 
el virus de la COVID-19 (Figura 4), de los puntos que 
destaca este reporte indicó que la mayor audiencia 
infantil veía televisión por las noches entre las 21:00 
y 21:30 horas, las señales de televisión abierta son 
la principal opción de consumo para niñas y niños 
lo cual representa más del 40% de su visionado.13

A los géneros que los niños están mayormente 
expuestos se destacan las telenovelas, cuyas trans-
misiones fueron vistas por 219 mil niñas y niños, 
es decir, 66% más que en el año previo cuando se 
registró una audiencia de 131,750 niños que vieron 
este tipo de contenido. En el programa “Aprende en 
casa” los niños presentaron 38% del consumo (Figura 
5), seguidos del grupo etario de 30 a 44 años, que 
aportó una casi cuarta parte del consumo, lo que da 
indicios de que estos contenidos son vistos por la 
infancia en compañía de adultos.14

Violencia

De acuerdo a datos de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), México 
ocupa el primer lugar (entre todas las naciones miem-
bros) en violencia física, abuso sexual y homicidio en 
menores de 14 años.15
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La violencia hacia los niños ha sido un tema muy 
comentado y que desde hace mucho tiempo se 
buscaban estrategias para que ésta disminuyera y así 
proteger a los niños; sin embargo, las emergencias 
sanitarias o las pandemias mundiales como la que 
actualmente se vive, sitúan a los niños en un mayor 
riesgo de violencia, en donde la violencia de tipo 
familiar tuvo un gran aumento, debido a factores 
determinantes o estresantes como: el estrés en los 
padres generado por despidos, disminución de 
sueldo o por la preocupación de poder contagiarse; 
la inseguridad económica y alimentaria; así como la 
restricción en la movilidad.16

A todo esto, se le añade que los niños tienen 
pocas posibilidades de acceder a ayuda, pues el dis-
tanciamiento social hace que no tengan una fuente 
de apoyo como la escuela, amigos y otros familiares. 
La disminución de la atención en los hospitales de 
lesiones que sugieren datos de violencia también es 
un factor que ayudó a este incremento, pues de esta 
forma no se pueden identificar a los niños que están 
en riesgo y darles apoyo y protección.17

En México, durante el confinamiento hubo un 
gran incremento en el número de llamadas al 911 
denunciando abuso sexual, acoso sexual, violación 
o violencia familiar. De acuerdo a un estudio de ésta 
misma, en los primeros meses de 2021 (a casi un año 
de la pandemia) hubo un aumento de la violencia 
familiar de 24% en comparación con 2020 (Figura 
6),17 la mayoría de las lesiones ocurrieron en el ho-
gar, el agresor tiene algún parentesco con la víctima, 
quienes en más de 80% fueron niñas. Otro aspecto 

para destacar, relacionado a la violencia familiar, es 
el aumento en los suicidios en los niños, esto como 
consecuencia de la suspensión de clases y el confi-
namiento forzado, tuvo un aumento hasta de 12% en 
2021 comparado con las cifras de 2019 y 2020, en 
los niños entre 10 a 14 años fue donde se registró un 
mayor incremento y otro gran porcentaje de niños 
entre esta edad, tuvieron pensamiento suicida. En 
relación a los homicidios, en 2020 ésta fue la tercera 
causa de muerte en niños y la sexta en niñas entre 
los 1 a los 14 años de edad.18

La violencia entre los padres o la violencia sexual, 
física o psicológica, así como el castigo corporal po-
nen en grave riesgo al desarrollo de los niños y las 
niñas y aún más durante su primera infancia.

Trabajo infantil

Según un estudio de campo realizado por Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) millones de 
niños corren el riesgo de entrar al mundo del trabajo 
infantil como consecuencia de la crisis por COVID-19, 
lo que propiciaría un gran aumento de éste.19

México es el país en Latinoamérica y el Caribe 
con más casos de trabajo infantil, y esta problemática 
tuvo un gran aumento durante la pandemia, se pro-
yectaba de que en junio de 2021 habría un aumento 
de 5.5% de los niños que trabajaban, sin embargo, 
la realidad es que esta cifra fue mucho más elevada, 
según datos de la UNICEF.20

Figura 4: Comparación del consumo televisivo de las niñas 
y niños de 4 a 12 años prepandemia y durante ella. Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (2021).
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Figura 5: Consumo de transmisiones de Aprende en Casa 
de los niños y las niñas. Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (2021).
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Algunos factores que fueron detonantes para este 
incremento son: la crisis económica, el desempleo 
de los padres y la educación en línea, pues muchos 
padres al no poder tener los recursos necesarios 
para que sus hijos pudieran tomar clases virtuales 
recurrieron a ponerlos a trabajar.21

En 2020, se reportó una gran deserción escolar y 
de acuerdo a encuestas realizadas, una gran parte de 
esto se debió a que los niños tenían que trabajar.20

No obstante, los niños que ya trabajaban antes 
de la pandemia tuvieron un aumento en su número 
de horas de trabajo o lo realizaron durante condi-
ciones no favorables al poner en riesgo su salud y 
seguridad.20

Salud mental

Desde el inicio de la pandemia y durante el transcur-
so de la misma, la sociedad tuvo un frenesí increíble 
para no contagiarse del coronavirus, al mejorar en la 
mayoría de las personas sus hábitos de higiene y al 
seguir las recomendaciones dadas por los expertos 
en el tema de la salud, pero como siempre se ha vis-
to, la salud mental fue menospreciada por la gente 
adulta; sin embargo, el verdadero problema radica 
en que ellos siempre han invalidado la salud mental 
de los niños y adolescentes, fueron estos grupos 
etarios los que sufrieron más grandes estragos o 
alteraciones en lo que respecta a ella, lo que afectó 
gravemente su crecimiento y desarrollo.21

Los antecedentes familiares, el ambiente, la frus-
tración, el aburrimiento, la transformación radical de 
su estilo de vida pre-pandemia, el miedo intenso a 
infectarse, las condiciones de su vivienda, la falta de 

contacto o la pérdida de un ser querido fueron fac-
tores determinantes durante la pandemia en donde 
se desarrollaron alteraciones psicológicas que se 
manifestaron en forma de exceso de preocupación, 
ansiedad y cambios en el estado de ánimo.22

En la encuesta ENSARS-CoV-2, se exploraron los 
cambios en el comportamiento de niñas y niños de 2 
a 4 años de edad, los cuales fueron observados por 
la madre, padre o cuidador durante el periodo de 
(marzo-octubre 2020) y los datos arrojaron preocu-
pación (42%), menores pesadillas o dificultades para 
dormir (46.4%), se muestran menos asustados (48%), 
se queja menos de dolor (54.7%), se cansan menos 
(50.5%), se sienten menos tristes o infelices (50.5%).4

Se exploró también a los niños de 5 a 8 años 
en donde los cambios en el comportamiento más 
observados fueron: nerviosismo o incapacidad de 
estar quieto (22.9%), preocupación (16.3%), tiene 
pesadillas o dificultad para dormir (14.3%), miedo 
(11.0%), busca la compañía de sus padres o cuida-
dores (26.1%), se queja de dolor o malestar (4.4%), 
se cansa fácilmente o tiene poca energía (7.5%), se 
distrae con facilidad o tiene problemas para con-
centrarse (23.9%), se siente triste o infeliz (11.0%), 
irritable o agresivo con los demás (19.8%), pelea 
con sus hermanos u otros miembros de la familia 
(21.1%), expresa sus sentimientos (21.1%), extraña a 
sus familiares o amigos (42.0%), se culpa constante-
mente o culpa a los demás por sus problemas (7.3%), 
desobedece las reglas (19.1%), prefiere pasar tiempo 
solo (5.3%) y colabora en tareas de la casa (19.1%).

Es de suma importancia trabajar en conjunto, para 
el bienestar de los niños debido a que es alarmante 
el crecimiento exponencial en alteraciones psicoló-

Figura 6: 

Carpetas de investigación sobre 
violencia familiar de acuerdo a los 

últimos cinco años. Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. SEGOB (2021).
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gicas, debido a que estos están en pleno desarrollo 
físico y psíquico y estas pueden conllevar a proble-
mas a corto, mediano y largo plazo afectando su vida 
y sus relaciones interpersonales.

CONCLUSIÓN

México ha experimentado en las últimas décadas 
cambios en distintos ámbitos, algunos buenos y 
otros malos, pero al rescatar los temas de alimen-
tación, actividad física, salud mental, sedentarismo, 
violencia, horas de sueño y uso de tecnologías, todo 
esto en el entorno infantil, se aprecian cambios no 
tan favorables, al verse aún más afectados por el 
confinamiento y distanciamiento ocasionados por la 
pandemia por COVID-19. Dicho problema, hizo que 
no sólo en México, sino a lo largo de todo el mundo, 
se adoptaran medidas con el objetivo de detener la 
propagación, la crisis hospitalaria y las muertes de-
rivadas de la infección por SARS-CoV-2, y ocasionar 
en las personas un reajuste de sus hábitos de vida 
para así poder adaptarse a la situación.

Como resultado de estas modificaciones, en 
la población infantil se ha incrementado el peso 
corporal, y de igual manera, disminuido la ingesta 
de nutrientes (con respecto a las poblaciones más 
vulnerables), así como también en gran parte de 
los infantes se ha disminuido la actividad física de 
manera indirecta por el uso de las distintas tecno-
logías como consecuencia de tomar clases en línea 
o simplemente por un incremento en su uso para el 
entretenimiento personal. Según el ENSARS-CoV-2, 
la salud mental y emocional en los niños y las niñas 
no se vio tan afectada, debido a que los padres 
o los cuidadores mejoraron su relación gracias al 
confinamiento, no obstante, es un tema un poco 
controversial, pues de igual manera se han reportado 
aumento en las cifras de violencia familiar, en la que 
los infantes pueden tener alteraciones psicológicas 
que repercutan en su futuro.4

Es importante destacar que la población que ya 
es vulnerable, es la que más afectada se encuentra 
a causa de la pérdida de sus ingresos, lo que ha 
orillado a que muchos niños o niñas recurran al 
trabajo para tener un aporte económico y así poder 
salir adelante, el ingreso económico es uno de los 
factores principales para muchas alteraciones en los 
hábitos de la población infantil. Por lo tanto, la actual 
pandemia de COVID-19 tuvo, tiene y tendrá efectos 
profundos y duraderos en el estilo de vida de muchos 

mexicanos, especialmente los niños y las niñas. El 
hecho de no haber actuado a tiempo o de manera co-
rrecta, causó que los efectos de la pandemia crearan 
más vulnerabilidad en la población; sin embargo, es 
necesario intensificar los programas y servicios para 
promover y apoyar la salud infantil a corto, mediano, 
y largo plazo, sin olvidar que para mitigar los efectos 
de la pandemia es tarea de todas y todos.
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