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y los retos derivados de la  
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rechos humanos relacionados con el lugar de 
trabajo, la seguridad social, la vida en familia, 
la participación en la vida cultural y el acceso 
a la vivienda, la alimentación, el agua, la aten-
ción de la salud y la educación” así como con 
los denominados “derechos civiles y políticos” y, 
de manera más concreta, la delimitación de los 
derechos sociales que refieren a aquellos esta-
blecidos en la Ley General de Desarrollo Social 
que en su artículo 6 señala que son derechos 
para el desarrollo social la educación, la salud, 
la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda 
digna y decorosa, el disfrute de un medio am-
biente sano, el trabajo y la seguridad social y 
la no discriminación y que también son mate- 
ria de análisis del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val) de los cuales ha realizado diversos estudios 
donde se documenta, con la información públi-
ca disponible, el estado que guarda cada uno 
de los derechos sociales. 

Aunque el debate en torno a los derechos 
humanos, su titularidad y las obligaciones que 
se imponen a los Estados se ha enriquecido 
y diversificado de manera progresiva en Amé-
rica Latina (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, 2013), el camino no 
ha sido fácil. Como lo explica Ferrajoli (2002), 
la tradición jurídica liberal a nivel internacional 
ha estado, históricamente, poco interesada por 
la tutela de los derechos sociales y nunca ha 
elaborado, en el plano teórico, un sistema de 
justiciabilidad y exigibilidad tan claro como en 
el caso de los derechos políticos y civiles. De 
ahí también las dificultades prácticas a la hora 
de ejercer, pero especialmente de reclamar y 
demandar los derechos sociales (CONEVAL- 
UNAM, 2018). Sumado a la dificultad de hacer 
efectiva la exigibilidad y los enormes retos es-

Resumen

El Estado tiene la obligación de ser garante de 
la educación para niñas, niños y adolescentes, 
sin importar las situaciones que se presenten. 
De esta manera, ante un evento como la pande-
mia de covid, se debió actuar para que el dere-
cho a la educación prevaleciera. En el presente 
artículo revisaremos la legislación respecto al 
derecho a la educación, así como el andamia-
je normativo, nacional e internacional, obliga al 
Estado mexicano a garantizar dicho derecho. 
También revisaremos la estrategia de Aprende 
en Casa, la cual tiene como propósito contribuir 
al diseño e implementación de acciones de po-
lítica para la atención a los retos y afectaciones 
de la pandemia por la covid-19 en el acceso al 
derecho a la educación en México. Y finalmen-
te, datos respecto al impacto de la pandemia en 
las infancias en edades escolares.

Garantizar los derechos sociales de las 
personas es una tarea obligatoria para 
el Estado mexicano, por lo que es im-

portante generar evidencia que permita identi-
ficar los avances y retos en dicha encomienda 
y, con base en ello, implementar acciones gu-
bernamentales cuyo objetivo sea asegurar el  
acceso efectivo, principalmente de los que hoy 
se encuentran en mayor situación de desventaja. 

Para ello es importante señalar algunas di-
ferencias conceptuales que permiten delimitar 
los alcances de este artículo. La noción de de-
rechos humanos que dio la pauta para el cons-
tructo normativo en las Declaraciones Universa-
les, así como los ulteriores pactos entre países, 
la diferenciación con los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (DESC) que son “los de-



7tructurales que estos enfrentan, actualmente 
es necesario sumar al análisis el contexto y las 
afectaciones derivadas de la contingencia sa-
nitaria mundial que tuvo lugar en 2019 por la 
intempestiva pandemia por la covid-19 que ha 
afectado de distintas formas a cada uno de los 
derechos sociales y que obliga a una revisión a 
la luz de dichas modificaciones.

El derecho a la educación, 
aspectos normativos  

y conceptuales 

México reconoció el derecho a la educación en 
el artículo 3° de la Constitución de 1917 que es-
tableció una enseñanza libre y laica, la versión 
actual en su artículo tercero establece que toda 
persona tiene derecho a la educación y que el 
Estado impartirá y garantizará la educación ini-

cial, preescolar, primaria, secundaria, media su-
perior y superior.1 También se menciona que la 
educación, además de obligatoria, será univer-
sal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

La Ley General de Educación señala en su 
artículo quinto que:

Toda persona tiene derecho a la educación, 
el cual es un medio para adquirir, actualizar, 
completar y ampliar sus conocimientos, capa-
cidades, habilidades y aptitudes que le permi-
tan alcanzar su desarrollo personal y profesio-
nal; como consecuencia de ello, contribuir a 
su bienestar, a la transformación y el mejora-
miento de la sociedad de la que forma parte 
(DOF, 2019). 

1 La educación inicial y superior obtuvieron el ca-
rácter de obligatorias en la Constitución hasta la 
reforma del artículo 3°, del 15 de mayo de 2019. 

Redd F.
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profesional, hacer que todos los niños dispon-
gan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la implanta-
ción de la enseñanza gratuita y la concesión 
de asistencia financiera en caso de necesi-
dad; c) Hacer la enseñanza superior accesible 
a todos, sobre la base de la capacidad, por 
cuantos medios sean apropiados; d) Hacer 
que todos los niños dispongan de información 
y orientación en cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adop- 
tar medidas para fomentar la asistencia regular 
a las escuelas y reducir las tasas de deserción 
escolar. 

Existe todo un andamiaje normativo, nacional 
e internacional, que obliga al Estado mexica-
no a garantizar el derecho a la educación; sin 
embargo, para traducir esos preceptos en algo 
medible, es decir, identificar los mecanismos a 
través de los cuales se puede analizar el gra-
do de cumplimiento de dicho derecho, es ne-
cesario considerar algunas propuestas teóricas 
como la de Katarina Tomasevski,2 a partir de su 
modelo “4A” (Tomasevski, S/D), en el que con-
sideran cuatro dimensiones a través de las cua-
les se puede analizar el derecho a la educación: 
asequibilidad, acceso, aceptabilidad y adapta-
bilidad.

La asequibilidad refiere a la obligación del 
Estado de asegurar la disponibilidad de una 
oferta educativa gratuita, que cuente con ca-
pacidades adecuadas. En relación con la ac-
cesibilidad, se menciona que esta dimensión 
supone garantizar a todos y cada uno el acceso 
pertinente a una educación o educaciones sin 
discriminación de ningún tipo; la aceptabilidad 
indica la necesidad de asegurar procesos y con-

2 Primera relatora especial de la ONU sobre el de-
recho a la educación y fundadora de la Iniciativa 
para el Derecho a la Educación.

Como se observa, la actualización normativa 
del derecho a la educación ha incorporado di-
versos elementos, como la noción de acceso 
sin discriminación (reformas de 1992 y 2013), 
la gratuidad (reforma de 1934), la calidad de la 
educación, el servicio profesional docente, la 
gestión escolar y el nuevo modelo educativo 
(reforma de 2013).

El compromiso de tutelar el derecho a la 
educación también se da a partir de los diver-
sos tratados internacionales que ha firmado y 
ratificado el Estado mexicano; tal es el caso 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en cuyo artículo 26, se establece 
que “Toda persona tiene derecho a la educa-
ción. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental 
y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria”. También el Pacto Internacional de 
los Derecho Económicos y Sociales (PIDESC) 
reconoce en su artículo 13 que:

Los estados parte en el presente Pacto reco-
nocen el derecho de toda persona a la edu-
cación. Conviene en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana y del sentido de su digni-
dad, y debe fortalecer el respecto por los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales.

Asimismo, en la Convención de los Derechos 
sobre los Niños, artículo 28, se reconoce el: 

derecho del niño a la educación y, a fin de que 
se pueda ejercer progresivamente y en condi-
ciones de igualdad de oportunidades ese de-
recho [los estado parte] deberán en particular: 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria 
y gratuita para todos; b) Fomentar el desarro-
llo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y 
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generales 13 sobre el derecho a la educación,3 
correspondiente al artículo 13 del PIDESC an-
tes citado, en donde se señala que la educación 
en todas sus formas y niveles debe tener cuatro 
características, mismas que se asemejan a las 
propuestas por Tomasevski (cuadro 1). 

Para analizar los derechos sociales se con-
sidera la existencia de cuatro dimensiones, 
las cuales son entendidas como los criterios 
que permiten evaluar el desempeño y progre-
sividad de un derecho en particular o para dar 

3 Las observaciones generales son adoptadas por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y proporcionan interpretaciones y cla-
rificación de los artículos del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

tenidos relevantes y de calidad, culturalmente 
apropiados, consecuentes con los derechos hu-
manos y, por último, la adaptabilidad implica 
que la educación debe ser capaz de adaptar-
se y evolucionar de acuerdo con las necesida-
des, intereses, capacidades de la sociedad y de 
cada individuo (Tomasevski, S/D). La propuesta 
de Tomasevski considera a las y los niños como 
los titulares del derecho, a las familias como los 
primeros actores que interfieren en la educa-
ción, al Estado como ente obligado a asegurar 
el derecho y, finalmente, a las y los educadores, 
en quienes recae el cargo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje (Tomasevski, S/D). 

Otra aproximación analítica para el derecho a 
la educación se encuentra en las Observaciones 

Cuadro 1. Características del derecho a la Educación según las Observaciones generales 13.

Disponibilidad Accesibilidad Aceptabilidad Adaptabilidad

De instituciones 
y programas, ins-
talaciones sanita-
rias para ambos 
sexos, agua po-
table, docentes 
calificados con 
salarios competiti-
vos, materiales de 
enseñanza, etc.; 
además biblio-
tecas, servicios 
de informática, 
tecnología de la 
información, etcé-
tera.

La accesibilidad consta de tres 
dimensiones:

No discriminación: la educación 
debe ser accesible a todos, 
especialmente a los grupos no 
vulnerables de hecho y de derecho, 
sin discriminación por ninguno de los 
motivos prohibidos; Accesibilidad 
material: la educación ha de ser 
asequible materialmente, ya sea 
por su localización geográfica de 
acceso razonable (por ejemplo, una 
escuela vecinal) o por medio de la 
tecnología moderna (mediante el 
acceso a programas de educación 
a distancia); Accesibilidad 
económica: la educación ha de 
estar al alcance de todos. 

La forma y el 
fondo de la 
e d u c a c i ó n , 
comprendidos 
los programas 
de estudio y 
los métodos 
pedagóg icos , 
han de ser 
a c e p t a b l e s 
(por ejemplo, 
p e r t i n e n t e s , 
a d e c u a d o s 
cu l tura lmente 
y de buena 
calidad) para los 
estudiantes.

La educación ha 
de tener la flexi-
bilidad necesaria 
para adaptarse a 
las necesidades 
de sociedades y 
comunidades en 
transformación y 
responder a las 
necesidades de 
los alumnos en 
contextos cultura-
les y sociales va-
riados.

 Fuente: Elaboración propia con base en la Observación general No. 13 (ONU, 1999).
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cuenta del estado de cumplimiento que guar-
dan (CONEVAL-UNAM, 2018); éstas también 
son coincidentes con las de las propuestas 
antes revisadas (disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad) pero adiciona la 
dimensión de calidad, la cual se refiere a que 
los medios para la realización del derecho de-
berán ser óptimos, tener los requerimientos y 
propiedades, que les permitan cumplir con su 
función de manera efectiva (Alza Barco, 2014; 
CDHDF, 2011; Serrano y Vázquez, 2013 en Co-
neval-UNAM, 2018).

Con base en lo anterior, y a partir del enfo-
que de derechos humanos (UNFA), el Coneval 
desarrolló un marco analítico que permitió medir 

el derecho a la educación 2018;4 actualmente el 
diagnóstico se encuentra en proceso de actua-
lización, a fin de observar avances o retrocesos 
en la materia y los principales efectos del covid. 

En el Estudio Diagnóstico del Derecho a la 
Educación 2018 se identificaron retos para ga-
rantizar plenamente el ejercicio del derecho, 
por ejemplo: a) incrementar la disponibilidad 
de instituciones en educación media superior 
y fomentar el acceso y permanencia de los es-
tudiantes en mayor situación de vulnerabilidad; 
b) mejorar la infraestructura educativa para ga-
rantizar condiciones óptimas de aprendizaje a 
todos los titulares del derecho; c) disminuir las 

4 Documento electrónico disponible en: https://
www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Do-
cuments/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_
Edu_2018.pdf

Pixabay
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la covid-19 en el acceso al derecho a la edu-
cación en México. Las primeras acciones de la 
estrategia fueron transmisiones por televisión y 
radio para niñas, niños y adolescentes que cur-
saban la educación básica (inicial, preescolar, 
primaria y secundaria). En ésta participaron los 
tres órdenes de gobierno: federación, estados y 
municipios, así como del sector social y privado 
(SEP, 2021). 

Dicha estrategia fue evaluada por el Cone-
val, en coordinación con la SEP, lo que dio como 
resultado tres documentos: 1) Caracterización 
y análisis del diseño de la Estrategia Aprende 
en Casa 2021; 2) Información estratégica para 
el regreso a clases en México 2021; y 3) Las 
experiencias de las comunidades educativas en 
el contexto de la pandemia por covid-19 y la Es-
trategia Aprende en Casa en México.

En el documento de Información estratégica 
para el regreso a clases en México se analiza-
ron6 los principales efectos de la pandemia a los 
que tendría que enfrentarse el sistema educati-
vo en el regreso a clases presenciales. 

En primer lugar, se analizó la factibilidad de 
la educación a distancia y se encontró que 
existieron diferencias significativas en el acceso 
a los medios de conectividad y a los recursos que 
limitaron el acceso a materiales digitales, espe-
cialmente de infantes pertenecientes a contextos 
más vulnerables; también se identificó la necesi-
dad de generar contenidos pertinentes para las 
distintas poblaciones y contextos, por ejemplo, 
para indígenas o personas con discapacidad. 
Al respecto, para 2020 el 52.1% de los hogares 
contaban con internet y el 37.6% de computado-
ras, laptop o tableta (CONEVAL, 2021). En rela-
ción con las capacidades docentes para imple-

6 En el documento referido se denominan Dimen-
siones Relevantes para la Continuidad de la 
Educación. 

inequidades en el acceso y disfrute del derecho 
entre grupos de población; d) asegurar que la 
calidad de la educación sea igualitaria entre la 
población que asiste a distintos tipos de escue-
la, y e) mejorar el aprovechamiento escolar de 
los alumnos, entre otros.

La estrategia Aprende  
en Casa: los retos del  

servicio educativo  
en tiempos de pandemia

Los retos que fueron identificados en el Estu-
dio Diagnóstico referido, seguramente se incre-
mentaron y acentuaron las brechas preexisten-
tes en el acceso equitativo del derecho por la 
pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, 
la cual obligó a implementar medidas urgentes 
para reducir los contagios, como el cierre de las 
escuelas. 

Una medida de contención del gobierno 
mexicano a fin de seguir ofreciendo el servicio 
educativo durante la contingencia sanitaria, fue 
la estrategia de Aprende en Casa,5 la cual tiene 
como propósito contribuir al diseño e implemen-
tación de acciones de política para la atención 
a los retos y afectaciones de la pandemia por 

5 Acuerdo número 02/03/20 por el que se sus-
penden las clases en las escuelas de educa-
ción preescolar, primaria, secundaria, normal y 
demás para la formación de maestros de edu-
cación básica del Sistema Educativo Nacional 
(SEN), así como aquellas de los tipos medio su-
perior y superior dependientes de la SEP. Ade-
más de los siguientes modificatorios: Acuerdo 
número 06/03/20 por el que se amplía el perio-
do suspensivo del 27 de marzo al 30 de abril del 
año en curso. Acuerdo número 07/04/20 por el 
que se amplía el periodo suspensivo del 23 de 
marzo al 30 de mayo del año en curso. Acuerdo 
número 09/04/20 por el que se amplía el perio-
do suspensivo del 23 de marzo al 30 de mayo 
del año en curso.
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muestran que existe una brecha significativa en 
el nivel de logro entre las y los estudiantes de 
tercer grado de secundaria que habitan en con-
textos más vulnerables a diferencia de aque-
llos que residen en contextos más favorables. 
También existe una brecha entre estudiantes 
de escuelas indígenas, comunitarias, generales 
de organización incompleta o telesecundaria en 
comparación con los que asisten a la educación 
privada o al servicio general público; a partir de 
lo anterior, es necesario priorizar la atención a 
las modalidades y servicios educativos que se 
encuentran en mayor desventaja, ya que posi-
blemente en éstos se pudo generar un mayor 
rezago en los aprendizajes.

Algunas estimaciones al respecto señalan que:

considerando un cierre de las escuelas equi-
valente a 70% del año escolar, la ‘pobreza de 
aprendizaje’ podría incrementarse en más de 
20% en la región, lo que significa que dos de 
cada tres estudiantes de educación primaria 
no serían capaces de leer o comprender un 
texto sencillo adecuado para su edad (Banco 
Mundial, 2021, citado en CONEVAL, 2021). 

Adicionalmente:

es posible que la agudización de la crisis de 
aprendizajes tenga repercusiones directas en 
los avances de las últimas décadas en materia 
de logro educativo y podrían llevar al sistema 
educativo a obtener resultados similares a los 
observados durante los años sesenta (Lustin, 
Neidhöfer, y Tomassi, 2020, en CONEVAL, 
2021).

Matemáticas. Se aplica al sexto grado de educa-
ción primaria, y los terceros grados de educación 
secundaria y media superior, con diferentes años 
de aplicación por nivel educativo: para primaria 
se aplicó en 2015, 2016 y 2019; en secundaria se 
aplicó en 2015, 2017 y 2019; mientras que en ni-
vel medio superior se ha aplicado en 2015, 2016, 
2017 y 2022.

mentar educación a distancia, se encontró que 
existía la necesidad de procesos formativos para 
el manejo de las Tecnologías de Información, Co-
municación, Conocimiento y Aprendizaje Digital, 
así como sobre entornos multiculturales o multi-
lingües (CONEVAL, 2021).

Otra dimensión analizada fue el rezago en 
las trayectorias educativas y el abandono 
escolar, en donde se espera que las brechas 
preexistentes en materia de equidad y logro 
educativo se agudicen como resultado de la 
crisis de la pandemia, teniendo afectaciones 
en hogares con más dificultades económicas 
y sociales (CONEVAL, 2021). En el caso del 
abandono escolar, datos correspondientes al 
ciclo escolar 2017-2018 muestran que su inci-
dencia fue mayor entre escuelas comunitarias 
(5%) respecto a las primarias generales (0.4%), 
tendencia similar en las escuelas secundarias 
(CONEVAL, 2021).

En cuanto a las problemáticas vinculadas 
con la salud socioemocional, las medidas de 
distanciamiento afectaron el estado emocional 
de los miembros de la comunidad escolar, so-
bre todo por las “alteraciones de las dinámicas 
de socialización y la interrupción de sus víncu-
los afectivos” (CONEVAL, 2021), estos efectos 
pueden ser de largo alcance, puesto que el pro-
ceso de socialización es muy importante en las 
primeras etapas de las y los infantes. 

Finalmente, en el rezago en los aprendi-
zajes existe una relación este éstos y las con-
diciones de los planteles o el tipo de servicios, 
por ejemplo, datos del Plan Nacional para la 
Evaluación de los aprendizajes (PLANEA)7 

7 La Prueba PLANEA se aplicó por primera vez en 
2015 y tiene como objetivo conocer el nivel de 
dominio de un conjunto de aprendizajes esencia-
les al término de los distintos niveles de la edu-
cación obligatoria. La prueba evalúa dos áreas 
de conocimiento: Lenguaje y comunicación y 
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educativas en el contexto de la pandemia por 
covid-19 y la Estrategia Aprende en Casa”, en 
el cual, a través de estudios de caso, se identi-
ficaron las diversas problemáticas asociadas al 
proceso educativo en el contexto de la pande-
mia durante el cierre de las escuelas, así como 
el funcionamiento de la educación a distancia y 
de la estrategia Aprende en Casa.

Algunos de los principales hallazgos de este 
estudio muestran que en los hogares del ámbito 
urbano fue más fácil hacer uso de los recursos 
que ofrecía la estrategia Aprende en Casa, en 
comparación con los del ámbito rural. Los recur-
sos más utilizados fueron la televisión, así como 
los libros de texto gratuitos. En el ámbito rural, 
fue necesario adaptar los materiales que ofrecía 
la estrategia y en algunos casos la educación 
se impartió en una modalidad semipresencial, 

En cuanto al cierre de las escuelas durante el 
ciclo 2019-2020:

sería posible observar una pérdida de 24% 
de una desviación estándar en los resultados 
de la prueba ENLACE para alumnos de sex-
to de primaria, y ello podría conllevar a una 
pérdida de 2.5 puntos porcentuales en la tasa 
de graduación en secundaria para esa misma 
generación, tres años después y tres puntos 
porcentuales en la tasa de graduación de 
Educación Media Superior, seis años después 
(Morduchowicz, García Moreno V, 2021, en 
CONEVAL, 2021). 

En la agenda de evaluación, que se diseñó para 
generar información del tema educativo y los 
efectos de la covid también se publicó el docu-
mento “Las experiencias de las comunidades 

Thomas Park
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sonas); población de 6 a 11 años, 1.8% (0.2 mi-
llones de personas), y para el grupo de 12 a 17 
años, 16% (2.2 millones de personas) (CONE-
VAL, Resultados de pobreza en México 2022, 
2023). Adicionalmente, uno de cada cuatro ni-
ños, niñas y adolescentes se encontraba en 
hogares cuyo ingreso monetario no les permitía 
acceder a la canasta alimentaria, lo que a su 
vez genera afectaciones al desarrollo educativo 
(CONEVAL, 2021b).

En relación con el rezago en las trayecto-
rias educativas y el abandono escolar, el por-
centaje de niñas y niños de 0 a 35 meses que 
asisten a programas de cuidado o educación 
inicial se ha mantenido sin cambios, mientras 
que se observó un incremento en la propor-
ción de niñas y niños de 36 a 59 meses que 
asisten a preescolar, el cual pasó de 53.3% en 
2021 a 62.4% en 2022. Es muy probable que 
este incremento se deba a la reapertura de las 
escuelas, pues en el ciclo escolar 2020-2021 la 
inscripción de niños de 3 a 18 años se redujo en 
16% (Vázquez-Salas, 2023).

En el ciclo escolar 2019-2020, de los 33.6 
millones de estudiantes 738.4 000 (2.2%) no 
concluyeron su educación, 2.2% de preescolar, 
1.1 de primaria, 3.2 de secundaria. 3.4 de media 
superior y 2.5 de superior. Las y los alumnos 
de educación privada presentaron mayor deser-
ción (4%) en comparación con los de la públi-
ca (2%) (INEGI, 2021). Del total de los que No 
concluyeron, 6.7% señaló que porque tenía que 
trabajar, 8.9 por falta de dinero/recursos, 25.5 
otra razón y 58.9 por covid-19; de estos últimos, 
el 28.8 % fue porque perdió el contacto con sus 
maestro o porque no pudo hacer las tareas; 
22.4% porque alguien de la vivienda se quedó 
sin trabajo o se redujeron sus ingresos, 22.2% 
por cierre definitivo de la escuela; 17.7% porque 

en donde las y los docentes tuvieron que imple-
mentar diversas estrategias innovadoras en la 
generación de contenidos así como para man-
tener vinculados a las y los niños en el proceso 
formativo (CONEVAL, 2022a).

En dicho estudio se documentó que las barre-
ras y desigualdades en el acceso de las comuni-
dades a los servicios básicos, la calidad de és-
tos, así como las asimetrías en los recursos que 
las familias podían destinar a la educación, tanto 
económicos, de tiempo y de capacidades de los 
padres, madres o tutores, fueron los principales 
factores que dificultaron el ejercicio de este de-
recho durante la pandemia (CONEVAL, 2022a).

Los retos en materia de 
educación poscovid

Como se ha mencionado anteriormente, desde 
la realización del Estudio Diagnóstico del Dere-
cho a la Educación en México 2018, se habían 
identificado algunos retos para garantizar dicho 
derecho; posteriormente, con los análisis reali-
zados en relación con la estrategia Aprende en 
Casa, se generó evidencia que permite identifi-
car algunos aspectos urgentes de atender o con 
posibilidades de acentuarse como resultado de 
la pandemia. 

Actualmente se cuenta con más información 
que permite actualizar e identificar las principa-
les áreas que deben ser atendidas con priori-
dad para mitigar los efectos de la pandemia en 
relación con el derecho a la educación. En el 
tema de rezago educativo a nivel nacional, en 
2022, 25.1 millones de personas presentaban 
dicho rezago, es decir 19.4% de la población. 
En cuanto a grupos etarios, el rezago educativo 
tuvo este comportamiento: población de cinco 
años o menos, el 13.4% (1.4 millones de per-
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carecía de computadora, otro dispositivo o de 
conexión a Internet; 16.6% por otros motivos; 
15.4 consideró que las clases a distancia son 
poco funcionales para el aprendizaje y 14.6% el 
padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente 
de él o ella (INEGI, 2021).

Para el ciclo 2020-2021, 5.2 millones (9.6%) 
no se inscribieron, de estos 2.9 millones fue por 
falta de recursos y 2.3 millones por covid; es 
estos 615 000 fue porque consideran que las 
clases son poco funcionales; 538 000 porque 
algunos de los padres se quedaron sin empleo 
y 581 000 por carecer de computadora u otros 
dispositivos (INEGI, 2021).

Dado que la educación a distancia supuso un 
reto en cuanto al autoaprendizaje y/o la nece-
sidad de acompañamiento de algún integrante 
del hogar, sobre todo en los primeros años de 
educación, para la población inscrita en el ciclo 
2020-2021, el 98.7% de las y los estudiantes en 
preescolar contaron con apoyo de alguna per-
sona de la vivienda para realizar sus activida-
des escolares, 93% en nivel primaria y 51.7% 
en secundaria (INEGI, 2021). Entre mayor es 
el nivel educativo, es más difícil para las y los 
padres apoyar en las actividades escolares y 
en los aprendizajes de sus hijos e hijas. Estas 
tareas no fueron equitativas en cuanto al sexo, 
ya que para preescolar el apoyo fue de 84.4%  
de la madre y 5.9% del padre; en primaria 77% de 
la madre y 7.9% del padre, y para secundaria 
60.2% de la madre y 10.2% del padre (INEGI, 
2021). Esta distribución desigual de las tareas 
muestra que el covid también generó una ma-
yor carga de tareas para las mujeres en relación 
con los hombres. 

En relación con la salud socioemocional, 
algunas cifras generadas por UNICEF (2020), 
señalan que 72% de los entrevistados afirmaron 

que la pandemia afectó su salud mental; los sín-
tomas reportados son 26.5% experimentó ma-
yor estrés, 24.8% tuvo momentos de ansiedad, 
10% presentó ataques de pánico, 21.8% se 
sintió deprimido, y 16.9% tuvo dificultades para 
dormir que antes no tenía o éstas se agravaron 
durante la pandemia (UNICEF, 2020). 

En cuanto al rezago en los aprendizajes, 
con base en los resultados de la Evaluación 
Diagnóstica del aprendizaje de las y los alum-
nos de educación básica 2022-20238 y en rela-
ción con lectura, en primaria: 

se observa una tendencia decreciente en el 
porcentaje de aciertos desde tercero hasta 
quinto grado, con un ligero repunte en sexto. 
Específicamente, las y los estudiantes que ini-
ciaron cuarto y quinto de primaria en el ciclo 
2022-2023 obtuvieron el menor porcentaje de 
aciertos en comparación con el resto de los 
grados” (Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, 2023).

En el caso de los aprendizajes en matemáticas,9 
el porcentaje de aciertos por grados fue el si-
guiente: 57.3% en segundo, 52.2 para tercero, 
41.6 para cuarto, 32.8 para quinto, 42.7 para sex-
to; para secundaria, 39.5 para primero, 36.1 para 
segundo y 36 para tercero (Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la Educación, 2023).

Los resultados obtenidos:

muestran bajos desempeños en los niveles de 
primaria y secundaria, especialmente en cuar-
to y quinto grados de primaria, así como en 

8 La cual tuvo el objetivo de explorar los aprendi-
zajes de las y los estudiantes de segundo a sex-
to de primaria y de primero a tercero de secunda-
ria al ingresar al ciclo escolar 2022-2023 en tres 
áreas de conocimiento: Lectura, Matemáticas y 
Formación Cívica y Ética. 

9 Éstos se evaluaron a partir de tres unidades de 
análisis: 1) número, álgebra y variación; 2) for-
ma, espacio y medida, y 3) análisis de datos.
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reforzar los aprendizajes para este grupo” (Co-
misión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación, 2023).10

Uso de la evidencia para la 
toma de decisiones 

En el tema educativo hay retos estructurales 
que deben de ser considerados para su aten-
ción urgente, por ejemplo, las disparidades en-

10 Actualmente, la Secretaría de Educación Pú-
blica, junto con la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación (MEJORE-
DU), se encuentran desarrollando la Evalua-
ción Diagnóstica para las Alumnas y los Alum-
nos de Educación Básica 2023-2024, este 
ejercicio se realizará del 4 de septiembre al 15 
de octubre de 2023, y se aplicará al alumnado 
que inicia el 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to de prima-
ria así como, el 1ro, 2do y 3ro de secundaria 
(SEP, 2023).

los tres grados de educación secundaria. En 
el nivel de primaria, uno de los resultados de 
mayor relevancia muestra en las tres áreas de 
conocimiento una tendencia decreciente en 
el porcentaje de aciertos desde tercero hasta 
quinto grados, con un ligero repunte en el sex-
to grado. […] En educación secundaria, en el 
área de Lectura, el mayor porcentaje de acier-
tos se obtuvo en tercer grado; en Matemáti-
cas, en primer grado, y en Formación Cívica 
y Ética, en primer y tercer grados (Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de la Edu-
cación, 2023).

Una posible razón es que “los grados que pre-
sentan menores resultados fueron los que cur-
saron tercero y cuarto grado durante la pande-
mia, por lo que se reconoce la necesidad de 

Taylor Flowe
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dad todas las aristas que considera el derecho 
a la educación en México y, a partir de ello, lo-
grar políticas educativas que busquen atender 
prioritariamente a las poblaciones y/o regiones 
que se encuentran en mayor desventaja en la 
materia. 
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Resumen

La pandemia de covid 19 que aquejó al planeta 
entero trajo enormes consecuencias económi-
cas, políticas y de diversa índole para la huma-
nidad. En este artículo nos enfocaremos en la 
salud mental y el impacto que la pandemia tra-
jo a niñas, niños y adolescentes; plantearemos 
recomendaciones para observar el estado emo-
cional de dicho sector poco estudiado y atendi-
do, identificaremos los malestares emocionales 
vinculados al confinamiento para comprender 
cómo han evolucionado hasta el presente con la 
finalidad de que los gobiernos y las comunida-

des tomen medidas concretas para abordar esta 
problemática.

Palabras clave: pandemia, salud mental, covid, 
escuela, educación

Impactos mundiales de la 
pandemia en la salud mental

A finales de diciembre de 2019 se reportaron 
los primeros casos de neumonía de origen des-
conocido en Wuhan, China, causados por un 
nuevo tipo de coronavirus identificado como 
SARS-CoV-2, enfermedad que se conoció como 
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se vio afectada por las medidas restrictivas del 
confinamiento. Por ello, es imperativo compren-
der cómo el confinamiento ha dejado una pro-
funda marca en las vidas de las y los menores, 
y cómo debemos abogar por su bienestar emo-
cional y psicológico.

Ante esta preocupación, se han llevado a 
cabo diversos estudios sobre la salud mental en 
NNA derivados de la pandemia. Las primeras 
investigaciones internacionales han demostra-
do que el cierre de escuelas y el acceso limitado 
a grupos de amistades pueden causar ansiedad 
y estrés agudos en las y los jóvenes. Además, la 
exposición frecuente a la cobertura mediática de 
la crisis contribuyeron para empeorar la angus-
tia mental. Los estudios han destacado que el 
tiempo de cuarentena prolongado está asocia-
do con una deficiente salud mental, incluyendo 
un mayor riesgo de síndrome de estrés postrau-
mático. Asimismo, se ha observado un aumento 
en los sentimientos de ansiedad e incertidum-
bre, así como un mayor riesgo de acoso debido 
al uso excesivo de medios electrónicos y redes 
sociales. Además, el distanciamiento social en 
entornos familiares abusivos ha resultado en un 
mayor riesgo de abuso infantil, negligencia y ex-
plotación (Cowie y Myers, 2020). 

En una revisión más reciente (Kauhanen et 
al., 2022), se analizaron 21 investigaciones y 
se identificó en ocho de éstas, un aumento en 
los síntomas depresivos. Del mismo modo, en 
otros ocho estudios, se informó de un incre-
mento en la ansiedad. Mientras que cuatro es-
tudios encontraron un crecimiento en el males-
tar psicológico. Y en otras dos investigaciones, 
además del aumento en el malestar psicológi-
co, se observó la amplificación del estrés, de 
la soledad y de la hiperactividad e impulsividad 
(ver figura 1).

la covid-19. Debido a la rápida propagación del 
virus y su impacto a nivel mundial, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) declaró la pan-
demia el 11 de marzo de 2020. Se observó que 
las personas con comorbilidades como hiper-
tensión arterial, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, diabetes y asma tenían un mayor 
riesgo de complicaciones y empeoramiento del 
cuadro clínico; sin embargo, se descubrió que 
el virus podría afectar a personas de todas las 
edades (Gualdrón-Moncada, 2021).

Frente al incremento de contagios y al peligro 
que el virus representaba para toda la pobla-
ción, incluyendo a niñas, niños y adolescentes 
(NNA), diferentes países pusieron en marcha 
medidas como el confinamiento, por lo que las 
instituciones educativas cerraron a gran escala 
para frenar la propagación del virus. Esto llevó 
a unos 1 200 millones de estudiantes en todo el 
mundo a cambiar a enseñanza remota de emer-
gencia durante el año 2020. Este cambio gene-
ró desafíos para tutores, madres y padres de 
familia, pues tuvieron que equilibrar su trabajo 
en el hogar con el acompañamiento constante a 
sus hijas e hijos, lo que generó un desgaste tan-
to psicológico como físico y un ambiente emo-
cionalmente difícil para los más jóvenes, quie-
nes vieron limitadas sus interacciones sociales 
(Gualdrón-Moncada, 2021) y presentaron cam-
bios negativos en diversas esferas de su vida, 
incluida la alimentación y su estado emocional 
(Toledo-Leal y Vera-Ramírez, 2022). 

Esto llevó a mirar con especial preocupación 
a la salud mental, pues ésta es un componente 
esencial de nuestro bienestar en general, ade-
más de ser un derecho humano fundamental, 
pues refiere a la capacidad para interactuar con 
otros, desenvolvernos en la vida, enfrentar de-
safíos y prosperar (OMS, 2022), situación que 
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Figura 1. Número de artículos relacionados con las afectaciones a la salud mental de NNA.

Fuente: Tomado y adaptado de Kauhanen et al. (2022).

Figura 2. Revisión extensa del número de artículos relacionados con las afectaciones  
a la salud mental de NNA

Fuente: Elaboración a partir de los resultados de Samji et al. (2021).
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observa una disminución en la cobertura de ser-
vicios de apoyo a la salud mental, psicosocial 
y de adicciones en comparación con el periodo 
anterior a la pandemia. Esta reducción en la co-
bertura de servicios de salud mental es motivo 
de preocupación, especialmente considerando 
el contexto generado por la pandemia de co-
vid-19, ya que durante la crisis sanitaria, se han 
presentado numerosos desafíos para la salud 
mental en países de América Latina.

En un estudio realizado en Argentina con 
780 NNA de 3 a 18 años, se observaron estra-
tegias para procesar malestares causados por 
la pandemia, pero también dificultades en la 
adaptación. Las niñas y los niños de 3 a 12 años 
expresaron malestares subjetivos debido a la 
incertidumbre y preocupación por la pandemia, 
como angustia, irritabilidad, ansiedad y cambios 
en la alimentación y el sueño, aunque las y los 
adolescentes expresaron un mayor malestar 
subjetivo. Asimismo, alrededor del 10% buscó 
consultas de salud mental, pero un porcentaje 
significativo no pudo acceder a ellas (UNICEF, 
2021a). En otro estudio, realizado en el país con 
4 762 NNA, el 71% expresaron tristeza, el 91% 
extrañó a alguien, el 77% manifestó enojo y el 
80% mostró preocupación. Además, destaca- 
ron la necesidad de reconexión y revinculación 
con la familia y amigos, así como la importancia 
de tener salidas recreativas al aire libre (Caba-
na et al., 2021).

En otros países latinoamericanos como Chi-
le, en el que participaron 4 772 estudiantes de 
prekínder a cuarto grado básico de escuelas 
públicas, se identificó que los síntomas más fre-
cuentes fueron la tristeza, falta de motivación, 
cambios en el apetito y problemas de sueño 
(Larraguibel et al., 2021). De igual forma, en 
Lima, Perú, se identificó en niñas y niños de 6 

Actualmente, la revisión sistemática más com-
pleta de la que tenemos conocimiento es la ela-
borada por Samji et al. (2021), donde se analiza-
ron 116 artículos que presentaban datos sobre 
un total de 127 923 NNA; 50 984 informes de 
NNA por parte de terceros (por ejemplo, padres 
y profesionales de la salud), y más de 3 000 revi-
siones de expedientes médicos. Los resultados 
revelan una alta prevalencia de miedo relaciona-
do con covid-19 entre NNA, síntomas depresivos 
y de ansiedad más pronunciados en compara-
ción con las estimaciones previas a la pandemia. 
Se encontró que las NNA que viven con neuro-
diversidad o condiciones físicas crónicas tenían 
más probabilidades de experimentar resultados 
negativos en la salud mental (ver figura 2).

Afectaciones de la  
pandemia a la salud mental 

de NNA de América Latina

En América Latina y el Caribe la pandemia ha 
tenido un profundo impacto en el bienestar de 
las NNA, con efectos preocupantes debido a 
que en esta región se suman los efectos en la 
salud mental al deterioro de las condiciones de 
vida y la reducción de los ingresos familiares. 
Vale añadir que a pesar de las medidas imple-
mentadas por los gobiernos, se han experimen-
tado interrupciones en los servicios de salud y 
protección infantil, lo que ha suscitado preocu-
paciones sobre el bienestar a largo plazo, parti-
cularmente sobre su salud mental, así como de 
sus cuidadores.

El análisis realizado por Castillo y Marinho 
(2022) sobre los datos proporcionados por UNI-
CEF en septiembre-octubre de 2021 pone de 
manifiesto una preocupante situación en cuatro 
países de la región. Según los resultados, se 



23

Pluralidad y Consenso | Año 12, N.º 58, octubre - diciembre 2023
El confinamiento por la covid-19: los desafíos en el regreso a clases presenciales  •  Torres y Saldívar

La pandemia en México y 
sus consecuencias sobre la 

salud mental de NNA

La crisis sanitaria generada por la covid-19 lle-
vó a la restricción de actividades no esenciales 
en México. El 16 de marzo de 2020, se publicó 
un acuerdo en el que se suspendían las clases 
desde el 23 de marzo hasta el 17 de abril de 
2020, con el objetivo de disminuir la propaga-
ción del virus (Diario Oficial de la Federación 
[DOF], 2020); sin embargo, ante el aumento de 
casos, estas restricciones permanecieron, por 
lo que la Secretaría de Educación implementó 
el programa “Aprende en Casa” para permitir 
la educación a distancia. A través de la televi-
sión, plataformas web y estaciones de radio, 

a 11 años que una de las emociones más fre-
cuentes fue el miedo, principalmente a que un 
ser querido se enferme o muera a causa de la 
covid-19 y a separarse de una figura de apego. 
Durante los seis meses anteriores a la encues-
ta, se observó no solo un aumento en trastornos 
clínicos, sino en cuanto a maltrato físico y psico-
lógico, y abuso sexual en la población infantil y 
juvenil en comparación con el periodo previo a 
la pandemia (Àlvarez et al., 2022). Estos estu-
dios se alinean con investigaciones comparati-
vas en otras partes del mundo que también han 
encontrado un aumento en los síntomas depre-
sivos y trastornos de ansiedad en NNA debido 
a la pandemia. 

Alexander Grey
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(25%). Estas fluctuaciones emocionales refle-
jan la influencia del contexto de confinamiento, 
los cambios en la rutina y la limitada interacción 
social, lo que destaca la importancia del apoyo 
emocional y la comprensión para ayudarles a 
afrontar estos desafíos.

En otro estudio de tipo observacional y de 
corte transversal llevado a cabo por Garza et al. 
(2021) se buscó identificar la ansiedad debido a 
la cuarentena en menores de edad, por lo que 
participaron adultos que tuvieran NNA de México 
o que hubieran vivido en México por lo menos du-
rante dos semanas previas al llenado del cuestio-
nario. Se contestaron un total de 970 encuestas, 
de las cuales 874 (90.1%) reunieron los criterios 
de inclusión y fueron tomadas en cuenta.

Los resultados indicaron que el 53% de las 
y los encuestados mencionó que su hija o hijo, 
además de las horas dedicadas a las activida-
des escolares, pasa más de dos horas frente 
a cualquier pantalla como entretenimiento y 
24.1% del total dedica más de seis horas diarias 
a la actividad escolar en línea. Además, se de-
tectaron 563 casos que muestran información 
sobre ansiedad, lo que equivale al 64.4% de la 
muestra encuestada. Con el análisis univaria-
do, χ2 y odds ratio encontraron que los factores 
asociados a ansiedad fueron el sexo femenino, 
el grupo de edad de 12 a 17 años, el contacto 
previo con un paciente covid positivo, tener al-
gún antecedente psicológico o psiquiátrico esta-
blecido (diagnósticos no especificados en la en-
cuesta), el uso de más de seis horas de pantalla 
para tareas escolares y más de dos horas para 
entretenimiento electrónico. 

Como puede observarse, la crisis sanitaria 
de la covid-19 en México tuvo un profundo im-
pacto en la educación y la salud mental de NNA. 
Los hogares encuestados mostraron una dismi-

se transmitieron clases y materiales educativos 
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
[CNDH], 2021): sin embargo, el cierre prolonga-
do de las escuelas en México, al igual que en el 
ámbito internacional, tuvo un impacto social y 
económico casi irreversible en una generación 
de estudiantes y sus familias.

La pérdida de empleo, la reducción de los in-
gresos, la mala alimentación y el cambio de las 
dinámicas familiares, tuvieron un efecto en los 
síntomas de ansiedad reportados en los hoga-
res mexicanos en una encuesta llevada a cabo 
desde el inicio de la pandemia, aunque en las 
mediciones del 2021 estos síntomas empeza-
ron a disminuir. Por ejemplo, el 39% de los ho-
gares con NNA reportaron síntomas severos de 
ansiedad para mayo de 2020, pero para octubre 
de 2021 este porcentaje bajó a 25% (UNICEF, 
2021b).

Los datos obtenidos de la consulta OpiNNA 
(Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas Niños y Adolescentes [SIPINNA], 2020) 
muestran cómo la pandemia afectó la vida emo-
cional de NNA. Los más pequeños, de tres a 
cinco años, principalmente experimentaron 
felicidad, asociada a actividades recreativas y la 
presencia familiar, aunque también expresaron 
sentimientos de tristeza relacionados con las 
tareas escolares. En el grupo de 6 a 11 años, 
el aburrimiento prevaleció sobre emociones 
positivas como la felicidad, posiblemente debido 
al prolongado confinamiento. A medida que 
ingresan a la adolescencia, las y los jóvenes 
de 12 a 14 años enfrentan una combinación de 
emociones: felicidad y tranquilidad (69%), pero 
también altos niveles de estrés y enojo (46%), 
especialmente en mujeres adolescentes (41%) 
que también reportan sentirse más tristes y solas 
en comparación con los hombres adolescentes 
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niños durante la pandemia de covid-19”, que in-
cluye medidas importantes como brindar apoyo 
emocional y promover la salud mental de NNA 
en este periodo de incertidumbre y estrés. Asi-
mismo, se enfatiza la necesidad de proteger a 
infantes de la violencia y el abuso, tomando me-
didas preventivas y de respuesta para abordar 
estas preocupaciones que pudieron agravarse 
durante la pandemia. 

Es fundamental adoptar estas medidas para 
proteger la salud y el desarrollo de las y los jóve-
nes en este periodo desafiante, especialmente 
al considerar que la salud mental es un derecho 
consagrado por la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. Esto implica que los Estados de-
ben no solo implementar acciones preventivas y 
terapéuticas, sino también mejorar los factores 
sociales que influyen en el bienestar general. 
Por lo tanto, resulta crucial incluir una estrategia 
específica de salud mental y bienestar psicoló-
gico en el plan de respuesta y reconstrucción 
frente a la pandemia de la covid-19, abarcando 
todas las áreas de actuación de manera integral 
(UNICEF, 2020a).

Esto cobra especial importancia en el con-
texto del regreso a las clases presenciales, de-
bido a las complicaciones que conlleva, no sólo 
en términos de salud debido a los rebrotes de 
covid-19, sino también por el impacto psicoló-
gico que experimenta el estudiantado al adap-
tarse a la nueva normalidad. Los sentimientos 
de miedo y angustia por el riesgo de contagio, 
el estrés y la ansiedad relacionados con su des-
empeño académico debido a la falta de hábitos 
y técnicas de estudio, junto con la depresión 
por las pérdidas significativas causadas por la 
enfermedad, son algunos de los desafíos que 
enfrentan al retornar a las aulas (Armenta-Her-
nández et al., 2023).

nución gradual en los síntomas de ansiedad a lo 
largo del tiempo, pero la pérdida de empleo, re-
ducción de ingresos y cambios familiares afec-
taron los niveles de ansiedad en los hogares 
con menores. Los resultados también revelaron 
cómo la pandemia afectó la vida emocional de 
los más jóvenes, desde la felicidad en las y los 
niños más pequeños hasta el aburrimiento en 
los mayores y altos niveles de estrés y enojo en 
adolescentes, siendo las mujeres las más afec-
tadas. El uso excesivo de pantallas y el contacto 
con pacientes covid positivos también se aso-
ciaron con niveles más altos de ansiedad en las 
y los menores. Es evidente que se ha requeri-
do un enfoque integral y un apoyo emocional 
adecuado para ayudar a NNA a enfrentar estos 
desafíos emocionales en tiempos difíciles.

Mitigando los efectos  
de la pandemia sobre la salud 
mental en el regreso a clases 

presenciales

A raíz de la crisis de la covid-19, los gobiernos 
de todo el mundo han movilizado miles de mi-
llones de dólares para salvar sus economías; 
sin embargo, aunque se están tomando medi-
das para abordar la crisis económica, también 
existe una amenaza inminente y devastadora 
relacionada con el bienestar de una generación. 
Esto indica que, si no se toman acciones urgen-
tes y efectivas para atender las necesidades de 
las NNA y mitigar el impacto de la pandemia en 
su educación, salud mental y desarrollo, podría-
mos enfrentar una “generación perdida” cuyas 
oportunidades y futuro se vean comprometidos 
debido a los efectos de la pandemia.

Por lo tanto, la UNICEF (2020b) ha propues-
to el “Plan de seis puntos para proteger a los 
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• En preescolar: regresiones en el 
control de esfínteres, cambios en 
el apetito, insomnio, berrinches fre-
cuentes que se salen de control y 
pueden llevar a autolesiones, cam-
bios en el comportamiento o irritabi-
lidad significativa.

• En primaria: síntomas somáticos 
(dolor de cabeza, dolor de estóma-
go, vómitos antes de ir a la escue-
la), cambios en el estado de ánimo, 
irritabilidad, miedos excesivos, alte-
raciones del sueño y cambios en el 
apetito.

• En secundaria: cambios en la con-
ducta, aislamiento social, cambios 
en las amistades y falta de apertura 

Ante esta situación y en consistencia con la 
noción de que la salud mental es un derecho, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educa-
ción Pública (2021) publicaron la Guía para el 
regreso responsable y ordenado a las escuelas. 
Ciclo escolar 2021-2022. En este documento 
se ofrecen algunas recomendaciones para ob-
servar el estado emocional de NNA y tomar las 
siguientes acciones:

• Mantener un contacto constante con las 
madres, los padres o tutores para facili-
tar la adaptación adecuada de las y los 
estudiantes a esta nueva forma de ir a la 
escuela.

• Estar atento a los signos de alarma que 
podrían indicar la necesidad de una eva-
luación y tratamiento oportunos:

Marcos Cola
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incluyan la comunicación de mejores prácticas 
para las familias, como una medida crucial para 
abordar posibles situaciones de violencia en el 
hogar (UNICEF, 2021b).

Conclusión

En conclusión, la pandemia de covid-19 ha ge-
nerado una crisis de salud mental entre las NNA 
en México y el mundo entero. La prolongación 
del confinamiento, la interrupción de la educa-
ción presencial y la inestabilidad económica han 
impactado negativamente en el bienestar emo-
cional de esta población vulnerable. En tiempos 
donde las interacciones sociales se ven trasto-
cadas, las acciones de convivencia y armonía 
social también se trastocan, no por debilidad 
sino a causa de una genuina duda personal de 
NNA ante el mundo.

Es imperativo que gobiernos y comunidades 
tomen medidas concretas para abordar esta 
problemática. La implementación de estrate-
gias de apoyo emocional, promoción de la salud 
mental y prevención de la violencia y el abuso 
son fundamentales para proteger a las y los jó-
venes durante estos tiempos difíciles.

El regreso a las clases presenciales también 
representó un reto en términos de adaptación 
y manejo del estrés. Es esencial estar aten-
tos a los signos de alarma y brindar la ayuda 
necesaria a quienes puedan requerir atención 
psicológica y emocional. La promoción de rela-
ciones familiares positivas y el apoyo social son 
elementos esenciales para mejorar el bienes-
tar emocional de las y los jóvenes. Además, la 
inversión en salud mental y la capacitación de 
profesionales en el ámbito educativo son medi-
das que pueden marcar la diferencia en la vida 
de esta generación afectada por la pandemia.

para compartir información sobre 
amigos y actividades diarias, co-
municación deficiente, irritabilidad, 
agresividad, consumo de sustan-
cias o autolesiones (desde ara-
ñarse hasta cortarse en diferentes 
áreas del cuerpo), peleas constan-
tes, ideas de desesperanza y pen-
samientos suicidas.

• En caso de presentar alguno de 
estos signos de alarma, es impor- 
tante buscar ayuda profesional para 
una evaluación y tratamiento ade-
cuados.

Es relevante destacar que, de acuerdo con la 
Guía, se tiene conocimiento de que la Secreta-
ría de Salud, en colaboración con la Secretaría 
de Educación Pública, ha realizado acciones de 
capacitación dirigidas al personal docente en te- 
mas cruciales de salud mental infantil y adoles-
cente en el entorno escolar. Asimismo, reco-
mienda que tanto las familias como los docentes 
dialoguen con NNA acerca de sus emociones 
para construir un ambiente de confianza. Al fa-
cilitar la expresión emocional mediante pregun-
tas, técnicas y juegos, se puede ayudar a iden-
tificar los malestares emocionales vinculados al 
confinamiento y comprender cómo han evolu-
cionado hasta el presente momento.

En sustento a estas recomendaciones, estu-
dios anteriores han demostrado que el ejercicio 
físico y la disponibilidad de actividades recreati-
vas están vinculados con una mejora en la salud 
mental, pero lo más crucial son las relaciones 
familiares positivas y el apoyo social (Samji et 
al., 2021). En línea con esto, los resultados de 
la ENCOVID-19 destacan la importancia de pro-
mover programas de parentalidad positiva, que 
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La salud mental es un derecho humano bási-
co, y es nuestra responsabilidad colectiva ase-
gurar que las NNA tengan acceso a la atención 
y el apoyo necesarios para enfrentar los efectos 
de la pandemia y construir un futuro más resi-
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Resumen

Los brotes de enfermedades infecciosas y otros 
eventos de salud pública pueden vulnerar la sa-
lud mental y bienestar emocional, con un am-
plio espectro de consecuencias directas e indi-
rectas. En el caso de la pandemia de covid-19, 
ésta planteó desafíos que afectaron de manera 
desproporcionada a ciertos grupos, entre ellos, 
las niñas, niños y adolescentes (NNA). En los 

más jóvenes, el coronavirus modificó casi todos 
los aspectos de su vida, incluida la educación, 
lo que podría disipar décadas de progreso en 
el ámbito educativo. Asimismo, muchos meno-
res estuvieron expuestos al aislamiento y altos 
niveles de estrés, en una etapa con el potencial 
de impactar su desarrollo emocional y capaci-
dad para establecer relaciones saludables en 
el futuro. Además, el aumento de los casos de 
violencia y enfrentarse a emociones abrumado-
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ras como miedo, angustia, culpa, enojo y triste-
za, podría tener efectos adversos a largo plazo, 
con consecuencias significativas y efectos per-
sistentes, incluyendo trastornos de ansiedad, 
depresión, estrés postraumático y el uso de 
drogas. Por ello, en la pospandemia es preci-
so asegurar servicios de atención para su salud 
mental que garanticen su bienestar emocional y 
el cumplimiento de sus derechos. 

Palabras clave: covid, confinamiento, niñas, ni-
ños, adolescentes, salud mental.

El mundo entero ha sido testigo de una 
pandemia que impactó la vida de todas 
las personas de una manera sin prece-

dentes. Mientras la covid-19 se propagó y los 
gobiernos implementaron medidas de confina-
miento y distanciamiento social que modifica-
ron el comportamiento colectivo y la dinámica 
cotidiana, la población enfrentó desafíos únicos 
y significativos que generaron consecuencias 
personales y sociales a gran escala.

En tiempos más recientes, la contingencia 
sanitaria ha menguado y ha habido un levanta-
miento gradual de las restricciones impuestas, 
así como una recuperación paulatina de la acti-
vidad económica y social; sin embargo, confor-
me nos alejamos de los días más oscuros, se 
revela una sombra persistente: una crisis global 
de salud mental.

Desde el inicio de la pandemia, las medidas 
para limitar el contacto físico y la incertidumbre 
generalizada trastocaron el bienestar de la hu-
manidad. La sensación de pérdida debido a la 
separación de los seres queridos; la preocu-
pación por la propia salud y de los demás; el 
aislamiento social y falta de interacción huma-
na; las inquietudes financieras y adaptación a 

nuevas modalidades de trabajo y educación; así 
como el duelo por la pérdida de vidas humanas, 
dejaron secuelas que trascienden más allá del 
control del virus y han afectado de manera des-
proporcionada ciertos grupos, como las niñas, 
niños y adolescentes (NNA).

Si bien desde comienzos de la pandemia se 
identificó que la mayoría de las NNA contagia-
dos con covid-19 presentaban síntomas leves a 
moderados de la enfermedad y una baja tasa de 
mortalidad por esta causa, se ha descrito que 
los brotes de enfermedades infecciosas y otros 
eventos de salud pública pueden vulnerar la sa-
lud mental y bienestar emocional, con un amplio 
espectro de consecuencias directas e indirec-
tas (Pavone et al. 2020). En los más jóvenes, 
el “nuevo” coronavirus modificó casi todos los 
aspectos de su vida, siendo una de las esferas 
más afectadas la educación, lo que sin lugar a 
dudas tendrá secuelas de gran alcance. Según 
la Organización de las Naciones Unidas (2020), 
la covid-19 provocó la mayor suspensión de los 
sistemas educativos en la historia, afectando a 
más de mil millones de estudiantes de 190 paí-
ses del mundo. El cierre de escuelas impactó 
94% de la población estudiantil mundial y hasta 
99% en regiones de medianos y bajos ingresos; 
una interrupción que afectó el aprendizaje, ac-
ceso a la alimentación en muchos casos, así 
como las tasas de terminación escolar. Crisis co- 
mo la que resultó de la pandemia, exacerban 
las brechas educativas preexistentes y limitan 
las oportunidades de las personas más vulne-
rables, como de quienes viven en situación de 
pobreza, habitantes de zonas rurales, grupos 
indígenas, migrantes y personas con alguna 
condición de salud física o mental. 

Ante situaciones que llevan al cierre prolon-
gado de los centros educativos, la deserción es-
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cación a distancia. De manera que, la posibili-
dad de abandonar sus estudios una vez termi-
nada la crisis fue incluso mayor para ellas.

Como se puede advertir, los efectos en la 
educación en NNA podrían extenderse más 
allá de esta generación y disipar décadas de 
progreso en el ámbito educativo. Aún es muy 
pronto para conocer el impacto en el aprendi-
zaje y desarrollo de esta cohorte de estudian-
tes. Se necesitará realizar investigaciones que 
evalúen todas las consecuencias en este sen-
tido. No obstante, madres y padres de familia, 
así como docentes, sugieren que los jóvenes 
muestran rezago en su aprendizaje y que están 
experimentando dificultades para adaptarse a 
entornos académicos, mantenerse concentra-
dos, motivados y comprometidos con las tareas 
escolares.

colar es un riesgo latente. La información de los 
reportes de indicadores educativos de la Secre-
taría de Educación Pública (2023) da cuenta de 
las tasas de abandono escolar durante los ciclos 
2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023 en primaria 
(0.5%, 0.4% y 0.4%), secundaria (2.9%, 2.5% 
y 2.3%) y nivel medio superior (11.6%, 9.2% y 
9.2%). Además, cabe mencionar que los desa-
fíos en educación se acentúan por desigualda-
des de género: para las niñas y las adolescen-
tes, el cierre de escuelas, en combinación con 
una visión tradicionalista de los roles de género, 
pudo representar mayor carga de trabajo en el 
hogar, al depositar en ellas más responsabilida-
des domésticas, y en algunos casos, dejar a su 
cargo el cuidado de hermanos menores u otros 
miembros de la familia; limitando su tiempo y 
energía para participar activamente en la edu-

Fusion Medical Animation
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de comunicación menos asertivas, actitudes de 
intolerancia o rebeldía, así como conductas de 
riesgo, en un intento de reafirmar su indepen-
dencia (Bell et al., 2023; Chavira et al., 2022).

Por otro lado, a lo largo de la pandemia se 
observó un aumento de la violencia doméstica 
donde las NNA se vieron especialmente afecta-
dos y, en muchas ocasiones, la cuarentena les 
condicionó a permanecer cerca de sus agreso-
res, en hogares violentos. De manera que, una 
medida inicialmente desarrollada para mitigar la 
propagación de la enfermedad, en algunos ca-
sos se tradujo en un peligro potencial para la 
integridad y vida de los menores. Los datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (2023) reflejan esta lastimo-
sa realidad a través del registro de llamadas de 
emergencia relacionadas con violencia familiar 
que fueron atendidas durante 2020 (689 388) 
y 2021 (690 295). Es así que el hogar no fue 
un lugar seguro para muchas personas, pues 
hubo para quienes significó un escenario don-
de se avivaron tensiones y conflictos y que, en 
combinación con otros factores como el uso de 
alcohol y drogas por parte de los cuidadores, fa-
vorecieron la ocurrencia de agresiones y actos 
violentos.

Las experiencias de violencia durante la pan-
demia pueden tener efectos profundos y durade-
ros en el bienestar de las personas, y en el caso 
de los jóvenes, como testigos o víctimas de si-
tuaciones abusivas, estuvieron expuestos a una 
amplia gama de emociones abrumadoras como 
miedo, ansiedad, culpa, enojo y tristeza. Ade-
más de hacerlos sentir atrapados en un círculo 
de vulnerabilidad y desesperanza, sin saber a 
quién o cómo expresar sus sentimientos. 

El trauma resultante de la violencia puede 
manifestarse en diferentes áreas de la vida de 

Ahora bien, los efectos de la pandemia en 
NNA se extienden más allá del ámbito aca-
démico. Con el cambio en su rutina diaria, se 
modificaron también sus patrones de sueño, 
alimentación y actividad física, pudiendo con-
tribuir al deterioro de su salud en general. Los 
más pequeños estuvieron expuestos a riesgos 
asociados con altos niveles de estrés y aisla-
miento. La falta de interacción social con otras 
niñas y niños de la misma edad puede impactar 
negativamente el desarrollo, al tratarse de una 
etapa crucial de aprendizaje en la formación 
de vínculos solidarios y empáticos; además de 
ser un periodo fundamental en la conformación 
de la identidad. Al día de hoy, la privación de 
dichas oportunidades de socialización gene-
ra preocupación sobre cómo podría afectar su 
desarrollo emocional y capacidad para estable-
cer relaciones saludables en el futuro. Por otro 
lado, el estrés, miedo y preocupación que vivie-
ron los adultos, a partir de lo acontecido durante 
la pandemia, pudo transmitirse a los más jóve-
nes, produciendo en ellos cambios emocionales 
complejos, que pudieron derivar en conductas 
desadaptativas, incluyendo agresiones y violen-
cia. Además, es posible que muchos menores 
enfrentaran situaciones difíciles como la sepa-
ración de sus padres, cuidado de familiares en-
fermos o incluso la muerte de seres queridos. 
Por su parte, los adolescentes tuvieron desafíos 
adicionales, ya que esta etapa de desarrollo 
biopsicosocial se caracteriza, entre otras cosas, 
por la búsqueda de su autonomía. En muchos 
casos, el confinamiento mermó su capacidad de 
tomar decisiones e independizarse; generando 
frustración y privándoles de oportunidades es-
peradas, al mismo tiempo que interfería con la 
necesidad de socialización con sus pares. Es-
tas circunstancias pudieron dar lugar a formas 
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ellos mismos y sus seres queridos. El confina-
miento y restricción de actividades recreativas, 
deportivas y de ocio, generaron sentimientos 
de soledad, aburrimiento y tristeza. La limita-
ción del contacto físico con amigos y pareja 
llevó a la frustración y angustia. Además, las 
preocupaciones financieras y aumento del es-
trés en el hogar provocaron una carga emo-
cional adicional en muchos jóvenes (Richard 
et al., 2023). El mayor número de responsabi-
lidades domésticas e incertidumbre por el fu-
turo, provocaron una carga extra en los NNA, 
quienes asumieron roles adultos de manera 
prematura (Shah et al., 2021). También, la ex-
posición continua a noticias y redes sociales 
con información desconcertante, contribuyeron 
a un estado de alerta sostenido, preocupación 
y sensación de descontrol. Estas experiencias 
emocionales, sumadas a la falta de recursos 
para identificarlas y manejarlas adecuada-
mente, pudieron detonar sintomatología psi-
quiátrica y evolucionar a cuadros más graves, 
dependiendo de la duración, intensidad y gra-
do de disfunción generada (Bell et al., 2023; 
Richard et al., 2023; Harrison et al., 2022). Lo 
anterior, pudo dar lugar a trastornos de ansie-
dad y depresión, manifestando síntomas como 
preocupación constante, aislamiento, pérdida 
de interés en sus actividades y alteraciones en 
el apetito y sueño. Además, algunos jóvenes 
pudieron recurrir al uso de tabaco, alcohol u 
otras drogas, en un intento por aliviar el ma-
lestar emocional, lo que, por el contrario, pudo 
incrementar el riesgo para su salud. Asimismo, 
en casos extremos, la acumulación de emocio-
nes negativas pudo llevar a conducta suicida 
(Schnitzer et al., 2023; Lundahl et al., 2021). 

Antes de la pandemia, ya se alertaba del 
aumento en los problemas de salud mental en 

las NNA. En el aspecto cognitivo y emocional, 
estas experiencias pueden interferir en su ca-
pacidad de concentración y aprendizaje, lo que 
puede resultar en un rendimiento académico 
deficiente y menor motivación para las activi-
dades escolares o sociales. Asimismo, pueden 
desarrollar problemas de autoestima y confian-
za en sí mismos. A nivel social, afecta su ca-
pacidad para establecer y mantener relaciones 
saludables con sus pares y figuras de autoridad. 
Pueden volverse retraídos, evitando el contac-
to con otras personas o mostrando dificultades 
para confiar en los demás, lo que lleva al aisla-
miento emocional. También puede desencade-
nar respuestas de estrés crónicas con efectos 
adversos en la salud física y mental. Los sín- 
tomas físicos, como dolores de cabeza, proble-
mas digestivos y trastornos del sueño pueden ma- 
nifestarse y mantenerse en el tiempo como re-
sultado del trauma. Las consecuencias podrían 
ser significativas y los efectos persistentes, 
como trastornos de ansiedad, depresión y es-
trés postraumático derivados de la violencia po-
drían afectar su bienestar a largo plazo (Chavira 
et al., 2022; Harrison et al., 2022).

En líneas previas se ha comentado el im-
pacto que la pandemia ha tenido en la educa-
ción de las NNA y el aumento en los índices de 
violencia en el hogar, así como diversas for-
mas en que esto pudo afectar su salud mental 
durante el periodo más crítico de la contingen-
cia sanitaria y las posibles consecuencias en 
la pospandemia; sin embargo, la naturaleza de 
este acontecimiento histórico, carácter multifa-
cético y sus aristas, impactaron negativamen-
te la salud mental de muchas otras formas. El 
miedo y ansiedad fueron frecuentes y se vie-
ron desencadenados, entre otras causas, por 
la incertidumbre sobre el virus y sus efectos en 
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avanza en la recuperación pospandemia, sur-
ge nueva información que, al ser resultado de 
evaluaciones en los meses subsecuentes al 
momento más álgido de la crisis sanitaria, dan 
indicios de lo que serán los próximos desafíos 
en materia de salud mental pública.

En el contexto de nuestro país, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 
2022 evaluó la prevalencia de sintomatología 
depresiva y determinó que 31.1% de la pobla-
ción de 10 a 19 años reportó al menos un sínto-
ma de depresión, identificando el no dormir bien 
como la característica más frecuente (15.6%). 
Además, los jóvenes informaron que la mayor 
parte del tiempo les parecía que todo lo que ha-
cían era un esfuerzo (4.1%), dificultades para 
concentrarse (2.9%), sentirse tristes (2.8%), de-
primidos (2.6%) o no poder quitarse de encima 
la tristeza (2.5%). Asimismo, 7.8% de los meno-

esta población; con trastornos de ansiedad y 
depresión afectando a millones de jóvenes en 
todo el mundo. De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (2022), antes de la 
pandemia, 23 millones de NNA padecían de-
presión. Por su parte, para 2020 entre 10 y 
20% de los jóvenes experimentaron problemas 
de salud mental a nivel mundial. Las encuestas 
realizadas durante la pandemia revelaron el in-
cremento progresivo de respuestas psicológi-
cas negativas, siendo la ansiedad, depresión 
y estrés algunas de las condiciones más ex-
ploradas, junto con el insomnio y preocupación 
por su salud y de su familia. Además, según 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos, las visi-
tas a urgencias por problemas de salud men-
tal en NNA aumentaron durante este periodo 
(Deeker, 2022); sin embargo, a medida que se 

Engin Akyurt
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19 años tuvieron pensamientos suicidas alguna 
vez en la vida (10.2% mujeres y 5.1% hombres); 
en tanto que la prevalencia de intento suicida en 
los jóvenes fue de 6.5% (10.1% mujeres y 3% 
hombres). La misma encuesta analiza las pre-
valencias con base en grupos etarios, donde se 
observan las mayores proporciones de intento 
suicida en personas de 16 a 19 y 13 a 15 años 
(10.2 y 7.1%, respectivamente); sin embargo, 
no se debe desestimar la prevalencia en perso-
nas más jóvenes, como las niñas y niños de 10 
a 12 años (1.5%) (Valdez-Santiago et al., 2023).

Muchos jóvenes se refugian equívocamente 
en las drogas para enfrentar la presión emo-
cional y escapar de la ansiedad, tristeza o la 
soledad; sin embargo, el consumo de sustan-
cias como mecanismo de afrontamiento, pue-
de tener consecuencias muy graves para la 
salud física y mental de las NNA, poniendo en 
riesgo su desarrollo integral y porvenir. Desde 
antes de la pandemia, el uso de drogas, tanto 
legales como ilegales, ya mostraba signos de 
crecimiento en esta población, pero a raíz de 
la covid-19, se podría esperar que la tendencia 
se acentúe. 

En el caso del tabaquismo, principal factor 
de riesgo prevenible de enfermedades crónicas, 
con 50 millones de adolescentes que fuman en el 
mundo y ante la posibilidad de que perpetúen  
el consumo durante su vida adulta, es una ame-
naza persistente para la salud pública (Drope et 
al., 2022). En México, la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 
informa que 52% de los jóvenes mexicanos de 
17 años ya han fumado tabaco antes de esta 
edad (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz et al., 2015). Por su parte, 
la ENSANUT 2022 reporta una prevalencia de 
consumo actual de 4.6% en personas de 10 a 

res indicaron que nunca o rara vez habían dis-
frutado de la vida (Vázquez-Salas et al., 2023). 

La depresión tiene efectos sustanciales en 
la vida de las NNA. Esta condición puede ma-
nifestarse de diversas formas, impactando ne-
gativamente su desarrollo, bienestar general 
y calidad de vida. Los jóvenes con depresión 
pueden experimentar disminución o la pérdida 
de interés por actividades cotidianas, incluso 
aquellas que antes disfrutaban, afectando su 
participación social y relaciones con amigos y 
familiares. También puede influir en el rendi-
miento académico, llevándolos a un bajo des-
empeño en el aula, falta de motivación en el 
aprendizaje, ausentismo y deserción escolar. 
A su vez, puede influir en la autoestima y ge-
nerar sentimientos de culpa, afectando la per-
cepción de su valor, confianza y autoimagen, 
dando lugar a una visión negativa de sí mismos 
y su futuro. Además, se pueden experimentar 
problemas para dormir, cambios en el apetito y 
peso corporal.

Una de las consecuencias más devastado-
ras asociada con la depresión es la suicidali-
dad, un continuo que incluye pensamientos de 
muerte, planeación, intento y la consumación 
del acto suicida (Salvo et al., 2010). De acuerdo 
con un meta-análisis que realizó estimaciones 
de conducta suicida a nivel global antes de la 
pandemia, ya se reportaba una prevalencia de 
intento suicida en NNA del 6% en el indicador 
alguna vez en la vida y 4.5% en los últimos 12 
años (Lim et al., 2019). Por su parte, en Méxi-
co se ha documentado el incremento de intento 
suicida (alguna vez en la vida) en adolescentes, 
como lo muestran las Encuestas Nacionales de 
Salud y Nutrición de 2006 (1.1%), 2012 (2.7%) y 
2018 (3.9%). Mientras que datos de la pospan-
demia señalan que 7.6% de los jóvenes de 10 a 
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vida del 6.2% en NNA de 12 a 17 años, siendo 
el cannabis una de las de consumo más fre-
cuente (5.3%) (Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz et al., 2017). En 
tanto que, datos de estudiantes de primaria re-
flejan 3.3% del uso de cualquier droga (Institu-
to Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz et al., 2015). 

Aunque hasta el momento no se han pu-
blicado nuevas encuestas nacionales, los sis-
temas de vigilancia epidemiológica permiten 
conocer la forma y tendencias del fenómeno  
de las adicciones. En este sentido, los datos de 
usuarios de drogas que solicitan atención en la 
red nacional de Centros de Integración Juve-
nil, A.C. (CIJ), son una fuente para identificar 
problemas emergentes, mediante el análisis 
semestral de la información recuperada. De 
acuerdo con este sistema y como se puede 
apreciar en la gráfica 1, el consumo de drogas 
en menores de edad ha tenido variaciones a lo 
largo de los años que, de alguna forma, reflejan 
el dinamismo del fenómeno de las adicciones 
en nuestro contexto. Es así que, al observar el 
periodo posterior a la declaración de la contin-
gencia sanitaria en 2020, las drogas ilegales 
más reportadas por su consumo alguna vez en 
la vida fueron la cannabis, metanfetaminas con 
un claro repunte durante 2021 y cocaína. Por 
otro lado, el análisis de los datos permite cono-
cer la droga de mayor impacto, es decir, aque-
lla que motiva la búsqueda de tratamiento. En 
los últimos tres años, las estadísticas muestran 
en los primeros lugares a la cannabis y metan-
fetaminas; información que permite desarrollar 
nuevas y mejores estrategias preventivas y de 
tratamiento para usuarios de sustancias y su 
red de apoyo. 

19 años. Adicionalmente, cabe señalar que este 
mercado está en constante evolución y actual-
mente tiene a la venta productos que ofrecen 
otras experiencias de sabor y parafernalia no-
vedosa, como cigarrillos electrónicos, que son 
utilizados por más de 500 000 NNA en México 
(Barrera-Núñez et al., 2023).

En relación con el consumo del alcohol, 
conocido factor de riesgo de más de 200 con-
diciones de salud, antes de la pandemia, la 
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Al-
cohol y Tabaco (ENCODAT) estimó que 28% de 
los adolescentes consumían dicha sustancia; 
mientras que la ENCODE evidenció un escena-
rio donde la prevalencia de consumo en niñas 
y niños de quinto y sexto de primaria era del 
16.9% (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz et al., 2017; Instituto Nacio-
nal de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz et 
al., 2015; Rehm et al., 2010). Ahora, en la pos-
pandemia, los datos sobre consumo de alcohol 
en NNA muestran que más de 4.5 millones de 
personas de 10 a 19 años son consumidores 
de alcohol y resalta el acortamiento en la bre-
cha de los porcentajes entre hombres (22%) y 
mujeres (19.2%). Además, son preocupantes 
las estadísticas de consumo excesivo, tanto en 
el último año (13.9%), como en el último mes 
(5.2%), pues más allá de la magnitud de las 
cifras, se deben considerar las implicaciones 
que podrían presentarse como consecuencia 
del consumo en una etapa crucial de desarrollo 
(Ramírez-Toscano et al., 2023).

En cuanto al consumo de otras drogas ile-
gales, en la actualidad los jóvenes tienen más 
experiencias con el uso de sustancias que ge-
neraciones anteriores. En México, encuestas 
epidemiológicas anteriores a la covid-19, se-
ñalan una prevalencia de uso alguna vez en la 
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Gráfica 1. Consumo de drogas alguna vez en la vida en menores de edad, 2° semestre de 2004 a  
2° semestre de 2022. Usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ. Nivel Nacional. 

Centros de Integración Juvenil (2023). Elaboración propia con información del Sistema de Información Epidemioló-
gica del Consumo de Drogas. Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Departamen-
to de Investigación Clínica y Epidemiológica.

Gráfica 2. Droga de mayor impacto reportada por menores de edad, 2° semestre de 2004 – 2° semestre  
de 2022. Usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ. Nivel Nacional.

Centros de Integración Juvenil (2023). Elaboración propia con información del Sistema de Información Epidemioló-
gica del Consumo de Drogas. Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Departamen-
to de Investigación Clínica y Epidemiológica.
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vinculación con sus pares es de especial rele-
vancia. Además, se deben promover espacios 
de intercambio de ideas y escucha que atiendan 
las necesidades e intereses de NNA, siendo im-
perativo el fomentar competencias para la vida, 
habilidades de afrontamiento saludables, regu-
lación emocional y toma de decisiones, en los 
menores y sus cuidadores, así como la promo-
ción de ambientes libres de violencia y crianza 
positiva, como medidas para salvaguardar su 
bienestar. La satisfacción de todas las necesi-
dades de NNyA es prioritaria para promover un 
sano desarrollo y la protección más amplia de 
sus derechos, como se establece en los trata-
dos internacionales.

A nivel global, los efectos de la covid-19 han 
impactado la agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en concreto, lo que concierne a los 
objetivos en salud, bienestar y educación; sin 
embargo, se han establecido estrategias de 
atención para hacer frente a la crisis generada 
por la pandemia, como es el caso de la Nueva 
Agenda para la Salud Mental en las Américas, 
de la Organización Panamericana de la Salud 
(2023), conformada por recomendaciones para 
priorizar las áreas de acción, a fin de lograr 
mejoras óptimas en la atención de salud men-
tal en la región, donde se hace énfasis en dar 
prioridad a NNA. Asimismo, otro esfuerzo tras-
cendental es la histórica resolución presentada 
por México en materia de salud mental y apoyo 
psicosocial, que fue aprobada de manera uná-
nime por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (2023), donde se insta a adoptar estra-
tegias, para prevenir la depresión y suicidio; 
aplicar medidas destinadas a mejorar la salud 
mental y bienestar, así como el fortalecimiento 
de los servicios de atención en todos los nive-
les. Lo anterior, siendo sensible a la etapa de 

Recomendaciones para la 
atención en salud mental de 

NNA en la pospandemia 

En un mundo en proceso de recuperación de 
los estragos de la pandemia, emerge una reali-
dad preocupante: la crisis en salud mental que 
afecta a NNA. Aunque los casos de covid-19 
hayan disminuido, los efectos en su bienestar 
son latentes. En este contexto, surgen reco-
mendaciones para garantizar el cumplimiento 
de los derechos de NNA, pues la emergencia 
sanitaria representó un reto para el principio de 
interés superior de la niñez y las convenciones 
sobre derechos de los jóvenes. El acceso a la 
salud, educación y sano esparcimiento se han 
visto comprometidos y revelan las necesidades 
de los menores de edad para alcanzar un de-
sarrollo integral en condiciones excepcionales.

Ahora, en la pospandemia, es preciso ase-
gurar servicios de atención para la salud men-
tal, tanto en espacios educativos como fuera de 
ellos, basados en evidencia científica y proto-
colos de atención estandarizados, respaldados 
por instituciones especializadas y profesionales 
de la salud capacitados en el tema. Es necesa-
rio aprovechar las virtudes de las herramientas 
tecnológicas y redes sociales para promover la 
atención de la salud mental a distancia, a través 
de medios digitales y telefónicos. 

La identificación temprana de señales de aler- 
ta sobre violencia, depresión, consumo de sus-
tancias y/o conducta suicida, por parte de ma-
dres, padres, maestros y comunidad escolar, 
permite brindar atención oportuna a NNA. La 
reestructuración de los espacios sociales que 
impulsen actividades físicas y deportivas, como 
parte de los hábitos elementales con efectos fa-
vorecedores en la salud mental, socialización y 
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Resumen

En el presente artículo estudiamos el regreso a 
clases presenciales con alumnas y alumnos de 
Pedagogía y Sociología de la UNAM, después 
de dos años de clases virtuales. Veremos la res-
puesta institucional, así como las situaciones 
que enfrentó el estudiantado, desde su traslado 
hasta el encuentro con el aula, y las consecuen-
cias físicas y emocionales que ello trajo.

Introducción

En octubre de 2021 las autoridades de la Ciudad 
de México declararon que la ciudad estaría en 
semáforo verde a partir del 18 de octubre, con 
lo cual se regresaría a las aulas universitarias 
después del confinamiento por la pandemia de 
covid-19. Durante las conferencias “mañaneras” 
el presidente de la República, acompañado de 
otras autoridades, exhortaba a que las univer-
sidades reabrieran sus puertas al estudiantado. 
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cuenta de los resultados del análisis, partiendo 
de la respuesta institucional al momento del re-
greso a las clases y de las experiencias y viven-
cias de los estudiantes; finalmente, el artículo 
cierra con una pequeña conclusión y cuestiones 
para reflexionar antes estas situaciones. 

Enfoque teórico y  
metodológico

La pandemia implicó cambios en la dinámica 
de los sistemas educativos, pasar de la pre-
sencialidad a la virtualidad, lo que representó 
retos y experiencias para estudiantes y acadé-
micos; una vez que se decidió regresar a las 
aulas, la situación representó, nuevamente, la 
adaptación de modelos mixtos o híbridos que 
permitieran dar continuidad a los procesos edu-
cativos en los espacios universitarios, pero con 
restricciones y medidas que favorecieran evitar 
los contagios.

Esta situación representó para los estudian-
tes adaptarse e integrarse a la nueva normali-
dad en la vida universitaria. Desde un enfoque 
sociológico existe un corpus amplio de trabajos 
enfocado a la integración de los estudiantes a la 
vida universitaria y a sus experiencias basadas 
en las relaciones de los estudiantes con la ins-
titución educativa y los diversos actores que la 
integran (pares, académicos, administrativos). 
En este conjunto de trabajos se encuentran los 
de Dubet y Martucelli (1997) que retoman ele-
mentos emocionales, cognitivos y sociales en 
las experiencias que los estudiantes constru-
yen en su paso por las instituciones educativas. 
Así como aquellos que plantean la integración 
social, referida a las interacciones cotidianas 
de los estudiantes con sus compañeros y pro-

En el caso de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) esto fue posible hasta 
principios de 2022, una vez realizadas las ade-
cuaciones pertinentes referidas a la infraestruc-
tura de los diferentes planteles.

Con el objetivo de minimizar riesgos de con-
tagio, los lineamientos generales elaborados 
por cada escuela, centro, facultad e instituto de 
la UNAM sobre el regreso a las clases implica-
ron la utilización de una modalidad híbrida, mix-
ta o de alternancia que combinó clases presen-
ciales y virtuales.1

Después de casi dos años de clases virtua-
les, la población estudiantil tenía que volver a 
las aulas de forma presencial, lo cual conllevó 
una nueva adaptación a los entornos físicos e 
híbridos de la universidad. La nueva normali-
dad representó grandes desafíos en cuanto a 
las rutinas escolares, la gestión de tiempos, las 
experiencias emocionales y la socialización e 
integración para las y los estudiantes.

El objetivo del artículo apunta a explorar y co-
nocer las experiencias y vivencias de un conjun-
to de estudiantes de las carreras de Pedagogía 
y Sociología de la UNAM en la pospandemia. 
El análisis se focaliza en dar cuenta de lo que 
implicó para los estudiantes trasladarse nueva-
mente de su casa a la universidad, adaptarse a 
la modalidad híbrida, su efecto en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la socialización en el 
regreso a los espacios físicos desde su propia 
mirada y voz.

Después de esta breve introducción, el artí-
culo se estructura de la siguiente manera: en un 
primer momento se describe el encuadre teórico 
y metodológico; en un segundo momento se da 
1 El modelo educativo implementado al regreso se 

nombró híbrido, mixto o de alternancia de acuer-
do con la forma en que se implementó en cada 
escuela o facultad.
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fesores, y la integración académica, sobre las 
cuestiones operativas y relativas a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, que deben tener los 
estudiantes para generar un sentido de perte-
nencia o membresía con las instituciones edu-
cativas (Tinto, 1992; De Garay, 2004). 

Ambos procesos dan sentido de pertenencia, 
que se refiere a la experiencia subjetiva, afecti-
va y cognitiva del estudiante de identificarse con 
la institución y saberse miembro valioso de ella, 
lo que influirá en permanecer o abandonar los 
estudios universitarios. En estos procesos des-
taca el papel de las emociones derivadas de las 
relaciones que los estudiantes establecen en 
su trayectoria y que surgen del cambio de en-
torno y modalidad educativa (Peláez y García, 
2022). Las experiencias emocionales en el ám-
bito educativo se traducen en gusto por apren-
der, el interés, la ansiedad, el miedo, la confu-
sión, la frustración, el aburrimiento que varían 

en frecuencia e intensidad según el contexto y 
la propia biografía de las personas (Reinhard y 
Linnenbrink-García, 2014).

De acuerdo con Bellocci y Ritchie (2015), los 
diarios emocionales y las narrativas constituyen 
herramientas actuales para analizar las emocio-
nes en el espacio educativo. Es por ello que, 
en este artículo, la información empírica surge 
de una investigación cualitativa llevada a cabo 
durante la contingencia sanitaria y al regreso a 
las actividades presenciales, cuyo objetivo con-
sistió en explorar las experiencias y vivencias 
de estudiantes de dos licenciaturas bajo la mo-
dalidad escolarizada de la UNAM durante este 
contexto: Pedagogía y Sociología. 

El periodo de recolección de los datos com-
prende desde la irrupción de la pandemia en 
marzo de 2020 y al regreso a las clases presen-
ciales en el semestre de enero-junio de 2022. El 
muestreo cualitativo fue de carácter intencional y 

Andrea Sanchez
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consecutivo, el sexo y la edad de los estudian-
tes (p. ej. P8, mujer, 20 años). 

Resultados

Respuesta institucional al regreso 
a las clases presenciales

El Consejo Técnico de la FFyL determinó que 
las clases del semestre 2022-2 iniciaran el 31 
de enero y se llevaran a cabo en línea hasta 
el 26 de febrero. A partir del 28 de febrero se 
implementó la alternancia entre una semana 
de clases presenciales y otra virtuales para el 
sistema escolarizado. Específicamente, la ca-
rrera de Pedagogía quedó programada para 
tener clases presenciales la primera y terce-
ra semana de cada mes hasta el 28 de mayo 
que correspondió al último día de clases del 
semestre. Para el regreso presencial se ins-
talaron equipos de inyección y extracción de 
aire y se dio mantenimiento a las ventanas, 
puertas y cancelería para propiciar una ventila-
ción óptima. Bajo el lema “Nuestra facultad es 
nuestro espacio, cuidémosla, cuidémonos”, se 
establecieron los siguientes lineamientos para 
las actividades y clases presenciales: uso obli-
gatorio de cubrebocas; apertura permanente  
de las ventanas para mantener la ventilación de 
los espacios; ocupación de los salones al 60% 
de su capacidad; ingreso a las aulas 10 minu-
tos después del horario de inicio de cada clase, 
salida de las aulas 10 minutos antes del horario 
establecido para el final de cada clase; práctica 
de etiqueta respiratoria al estornudar o toser; 
lavado frecuente de manos con agua y jabón 
o uso de gel con alcohol al 60% y, por último, 
liberación de pasillos, corredores y escaleras 
de manera permanente para evitar aglomera-
ciones (FFyL, 2022). Estos lineamientos se en-

no se buscaba una representatividad y generali-
zación de los resultados, sino conocer las expe-
riencias y vivencias de los estudiantes durante 
ese periodo. Por lo cual se extendió una invita-
ción a los estudiantes a narrar un día típico de 
su vida durante la pandemia y en el semestre en 
el que se combinaron clases presenciales y en 
línea. Las narraciones reflejan tanto cuestiones 
individuales como institucionales y del contexto 
general. 

Para este artículo se analizaron 51 relatos 
que corresponden a 28 de estudiantes de Peda-
gogía de segundo semestre y 23 de Sociología 
de cuarto semestre, que cursaban las carre-
ras en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) respectivamente. 

Los relatos comprendían las siguientes di-
mensiones: a) actividades escolares, en donde 
se mencionaban tareas en general, desde que 
despertaban, su trayecto a la escuela, cosas 
que realizaban en la universidad, hasta el final 
de su día; b) emociones y sensaciones durante 
el transcurso del día, y c) relación con otros: fa-
miliares, amigos, parientes, pares, profesores, 
etcétera. 

El análisis de los relatos se concentra en el 
regreso a la universidad, en las experiencias e 
impacto de este suceso en la vida de los estu-
diantes. Para ello se utilizó una matriz cualitati-
va que facilita la sistematización, organización y 
visualización de la información con base en las 
dimensiones mencionadas. A través de la matriz 
se codificaron los relatos y se contrastaron en 
busca de patrones.

Para garantizar el anonimato de los estudian-
tes, sus nombres fueron sustituidos por una cla-
ve compuesta por: la sigla de la carrera (P que 
corresponde a Pedagogía y S a Sociología), un 
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po dedicado a los preparativos personales. El 
tema no es menor en la Ciudad de México, ca-
talogada como una de las ciudades que más 
tiempo promedio (71 minutos) registra en tras-
lados en América Latina (CEPAL, 2023). Los 
tiempos de traslado que relatan los estudiantes 
para llegar a la universidad, van de los 20 mi-
nutos a las dos horas y media, lo que represen-
ta invertir de 40 minutos a cinco horas de su 
día en trasladarse.

Para muchos estudiantes, la vuelta a las cla-
ses presenciales significó depender de nuevo 
del transporte público y, en algunos casos, optar 
por la opción de tomar un taxi o algún servicio de 
transporte que exigió a las familias presupues-
tar y administrar los gastos relacionados con la 
movilidad hacia la Ciudad Universitaria (CU). Si 
bien la experiencia en el transporte público va-
ría según el lugar de residencia, en algunos re-
latos se destaca que tuvo un fuerte impacto en 
el nivel de bienestar de los estudiantes duran- 
te el curso de las clases presenciales.  

Normalmente para este punto de la mañana, 
comienzo a sentirme un poco cansada pues 
es muy estresante todo el trayecto que hago 
para llegar a la facultad, por el inmenso flujo 
de gente en el metro (P4, mujer, 19 años).

Por otra parte, algunos relatos ponen en evi-
dencia el impacto de la pandemia al pasar del 
confinamiento al contacto con un mayor número 
de personas sobre la salud mental y la vida co-
tidiana:

Debido a la pandemia desarrollé un poco de 
ansiedad y es complicado transportarme sola 
ya que me da mucho pánico estar rodeada de 
gente. Por lo regular suelo ir acompañada de 
mi madre, casi siempre, ya que trabaja muy 

contraban distribuidos en carteles en diferen-
tes espacios de la FFyL.

En el caso de la FCPyS, la situación fue dis-
tinta. El semestre comenzó en enero de 2022 
de manera virtual y, después de implementar 
las adecuaciones a las instalaciones y estable-
cer el cálculo de aforo de espacios y salones 
de clase, se decidió el retorno a las aulas en 
marzo de 2022. Para la organización del regre-
so se llevaron a cabo reuniones colegiadas con 
los profesores de cada centro de estudio, donde 
la sugerencia era regresar en un modelo híbri-
do o mixto, llevar a cabo clases presenciales al 
menos una vez a la semana, considerar el aforo 
máximo de los grupos, grabar las sesiones pre-
senciales, promover y respetar medidas sanita-
rias, procurar la ventilación de las aulas, por lo 
que las clases durarían hora y media y no con-
siderar la asistencia como criterio de evaluación 
de los estudiantes. 

A estas sugerencias se sumaba el que cada 
profesor tomaría acuerdos con sus estudiantes 
sobre las dinámicas que implementaría para lle-
var a cabo sus cursos, incluido organizar qué 
estudiantes asistirían a las sesiones presencia-
les y quienes no, por el aforo de los grupos. En 
ese sentido, la decisión de regresar a clases 
presenciales, en un modelo mixto/híbrido o de 
continuar con clases en línea durante todo el 
semestre y sobre la organización de los grupos, 
estuvo a cargo de los profesores.

De casa a la universidad

El regreso a las aulas representó para los es-
tudiantes el salir de casa después del confina-
miento impuesto por la pandemia y, con ello, 
trasladarse nuevamente a las escuelas y uni-
versidades, lo que implicó la gestión del tiem-
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Ya que originalmente yo soy del Estado de 
México, exactamente de Tultepec, el recorri-
do que me hacía a la facultad era aproxima-
damente de tres horas, así que junto con mis 
padres decimos rentar una habitación cerca 
de la escuela. La primera semana que estuve 
sola, o de foránea, como muchos lo conocen, 
me provocó muchas emociones a causa de 
variables que no sabía cómo manejar, una de 
ellas fue el extrañar mucho a mi familia. Esto 
fue muy difícil, ya que venía de un ambiente 
en el cual la pandemia me hacía permanecer 
todo el día en mi casa, y así podía convivir la 
mayoría del tiempo con mis papas (P1, mujer, 
18 años). 

La transición de los estudiantes foráneos a un 
nuevo entorno social y académico después de 
un largo periodo de educación en línea pudo ha-
ber significado un desafío emocional. Durante 
la educación en línea, algunos de ellos tuvie-
ron la ventaja de estar en su casa, rodeados 
de familiares que brindaban apoyo emocional y 
ayudaban a mantener el equilibrio en la vida co-
tidiana. La llegada a un entorno social y univer-
sitario totalmente diferente significa estar lejos 
de la familia, lo que puede generar sentimien- 
tos de nostalgia, soledad y ansiedad que im-
pactan en la permanencia durante los estudios  
universitarios (Soto, Suárez y Navarro, 2023).

Sensaciones y emociones  
ambivalentes: regresar a medias

Regresar a la universidad representó para estos 
estudiantes el primer encuentro de forma pre-
sencial con la institución y conocer su facultad 
y la universidad; algunos de ellos mencionan 
que no sabían cómo abordar el Pumabus, dón-
de quedaba su facultad y que se perdieron en 

cerca de CU y gracias a ella llego más tranqui-
la a la escuela (P10, mujer, 18 años). 

El acompañamiento de algún familiar cercano 
en general proporciona un sentido de seguridad 
y comodidad que reduce el nivel de estrés y an-
siedad en los estudiantes. Esto puede reflejar 
una mayor conciencia de la importancia de la 
salud mental entre los estudiantes de educación 
superior, donde los padres desempeñan un pa-
pel fundamental en brindar el apoyo y la conten-
ción emocional necesaria durante la transición 
a la vida universitaria (Figuera, Dorio y Forner, 
2003). 

De la misma manera, destaca el papel pro-
tector de padres al llevar a los estudiantes hasta 
la universidad, lo cual responde a los ambien-
tes peligrosos o solitarios por los que transitan 
y a la inseguridad del transporte público y de 
la ciudad, que se incrementa en el caso de las 
mujeres. 

[En la mañana] mi papá ya me está esperan-
do en el coche para llevarme a la parada del 
camión, bajo del coche, mi papá me acompa-
ña hasta el puente para cruzar periférico, me 
despido de él y camino hacia el camión (…) 
llego a la facultad, marco a casa y al trabajo 
de papá para avisar que llegué bien y marcaré 
más tarde en cuanto salga y vaya de regreso 
a casa (S11, mujer, 20 años). 

Por último, para muchos estudiantes, el regre-
so a las clases presenciales implicó viajar des-
de sus lugares de origen y, en algunos casos, 
gestionar la renta de un alojamiento cercano a 
la universidad para dar continuidad al proceso 
formativo.
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Por otro lado, en el caso de los estudiantes de 
Pedagogía, también reflejó el sentimiento de 
sentirse nervioso y aterrado al mismo tiempo, 
por volver a las rutinas escolares de la modali-
dad escolarizada presencial: 

Las clases en línea eran más sencillas, y pues 
existían miles de pretextos cuando no se en-
traba a alguna clase, ahora debemos cumplir 
al máximo y enfrentarnos al clima del día, que 
claro virtualmente jamás batallábamos con 
eso (P 5, mujer, 18 años).

En el caso de los estudiantes de Sociología, la 
dinámica que prevaleció en la FCPyS respecto 
a que cada profesor decidió si impartiría cursos 
de manera presencial, virtual o en sistema hí-
brido, llevó a los estudiantes a un ambiente de 
incertidumbre, donde algunos de ellos debían 

el camino. Con el trascurso del semestre esta 
situación mejoró y el lugar fue siendo común a 
los estudiantes y se apropiaron de él. 

Por un lado, el regreso a las clases presen-
ciales se percibirse como un acto apasionante 
que comprende desde el entusiasmo hasta la 
felicidad debido a la posibilidad de restablecer 
la interacción cara a cara con los profesores y 
los compañeros del salón; participar en activi-
dades académicas y extracurriculares; fortale-
cer la socialización y la construcción de relacio-
nes personales y, en última instancia, conocer y 
apropiarse del mundo universitario:

La noticia del regreso a clases presenciales 
me devolvió la motivación que perdí durante 
el llamado “zoomestre” (…) me emocionaba 
conocer mi facultad, profesores, ver a mis 
amigos de otras facultades y compañeros de 
clases, claro (S11, mujer, 20 años).

Andrea Sánchez
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virtualidad teníamos que estar encimados en 
un teléfono sin escuchar nada, solo presentes 
para pasar lista y volver a hacernos tontos en 
la facultad, me ocultaría en la biblioteca en los 
momentos muertos, pero está cerrada… (S10, 
hombre, 20 años). 

Volver a ser  
estudiantes presenciales 

El regreso a las actividades presenciales no solo 
atañe cuestiones de emociones y sentimientos, 
para algunos estudiantes la presencia física en 
el espacio del aula tuvo un impacto sumamente 
positivo en la concentración y la participación a 
diferencia de lo que ocurría durante el desarro-
llo de clases en línea.

Agradezco mucho que sean en presencial 
porque me resulta más fácil estar atento y to-
mar apuntes que detrás de una pantalla como 
en la pandemia (P26, mujer, 18 años). 
     Es muy diferente el tomar clases en línea 
que, en presencial, mientras que en la primera 
no te preocupas tanto por ponerle atención al 
profesor, en la segunda tienes un sentimien-
to de responsabilidad por estar frente a frente 
con el profesor o profesora (S23, hombre, 20 
años). 

La presencia física en el aula ofreció un entorno 
de aprendizaje más apropiado para la concen-
tración y la participación, sobre todo para aque-
llos estudiantes y profesores que prefieren la  
interacción cara a cara y valoran la comunica-
ción no verbal como los gestos y el lenguaje 
corporal que representa una dimensión central 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, la presencia del profesor en el 
aula impulsó la motivación, el compromiso y el 

llevar laptops o tabletas para tomar las clases 
virtuales en la facultad, estar al tanto de que 
éstas no se cancelaban o buscar lugares con 
mejor conexión de internet:

...el modelo híbrido es incómodo no solo por 
el hecho de tener un cuidado con el equipo 
de cómputo, sino también por estar buscando 
conexión a internet que suele ser bastante de-
ficiente en la facultad (…) sin duda me apaga 
las ganas de aprender el estar conectado a 
una clase sabiendo que el salón que me co-
rresponde está a unos pasos (S8, hombre, 25 
años).
     ...adaptarme al sistema híbrido, a veces 
clases asincrónicas, en línea, otras presencia-
les, la cancelación de algunos [profesores] a 
último momento cuando ya había llegado a la 
facultad es horriblemente desgastante (S11, 
mujer, 20 años). 

La medida implementada por la FCPyS para lle-
var a cabo el semestre repercutió en la manera 
en la que los estudiantes organizaron sus tiem-
pos, ya que algunos tomaban su primera clase 
virtual en el trayecto a la facultad, para llegar y 
tomar la segunda de manera presencial; poste-
riormente tomar clases virtuales en la facultad 
con otras personas o realizar otras actividades 
en paralelo, por lo que algunos de ellos termi-
nan por no aprobar las asignaturas.

Las siguientes tres clases del día fueron un 
martirio, llevar en esas clases una semana de 
presencial y una de virtuales creó una confu-
sión y una desorganización brutal, nadie te 
sabía decir qué días tocaba ir a la facultad y 
cuándo no, la mayoría de las clases se basa-
ban en exposiciones por lo que todos preferían 
exponer en línea para proyectar diapositivas y 
los que tuvimos la mala suerte de ir en día de 
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tes profundizar en la comprensión de los temas 
de manera más inmediata y directa en compa-
ración con las clases en línea: 

Claro que las clases presenciales superan a 
las que son en línea, pues no se compara ni 
el aprendizaje ni la socialización (P8, hombre, 
26 años).

No obstante, el regreso a la presencialidad 
también implicó un desgaste para los estudian-
tes, ya que algunos de ellos mencionan en sus 
relatos, la dificultad de mantenerse despiertos 
durante las clases presenciales que exigen es- 
tar atentos al desarrollo de las actividades  
escolares.

deseo de participar y aprender durante el desa-
rrollo de las clases presenciales.

El cambio de clases en línea a presencial fue 
muy drástico (…) lo malo de la pandemia fue 
la relación estudiante y docente, pero en el re-
greso he notado que es muy diferente, ya que 
los maestros son muy lindos y se ve que aman 
su trabajo, son de los maestros que te inspiran 
a ser un buen alumno (P3, mujer, 20 años). 

La interacción cara a cara con el profesor en 
el salón ofreció una experiencia de aprendiza-
je más dinámica y enriquecedora para casi el 
conjunto de los estudiantes. Además, facilitó la 
comunicación, la participación, el desarrollo de 
habilidades escolares y permitió a los estudian-

Felicia Buitenwerf
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sión académica, también comprende aspec-
tos de la vida cotidiana como las experiencias 
personales, gustos y disgustos, pasatiempos, 
inquietudes y momentos de ocio del mundo uni-
versitario que, en muchas ocasiones, terminan 
forjando relaciones de amistad duraderas en el 
tiempo (Weiss, 2012).  

La interacción entre los estudiantes es uno 
de los aspectos fundamentales para su perma-
nencia exitosa en las universidades y consiste 
en que logren crear un sentido de pertenen- 
cia a través de integrarse social y académica-
mente a las instituciones (De Garay, 2004), lo 
que posibilitará que no deserten de sus estudios 
universitarios.

Casi no cuento con amigos de la carrera, lo 
cual hace la estancia más aburrida, las perso-
nas con las que convivo siento que no encajo, 
la mayoría son de la carrera de comunicación, 
sus puntos de vista y gustos no me terminan 
de agradar, sus gustos entran en mi concep-
to de “fresa”, lo cual me provoca sentirme no 
identificado (S7, hombre, 20 años). 

El no sentirse identificados, que no encajan 
pudo haberse incrementado en los estudiantes 
foráneos y, en el caso de Sociología, debido a 
la situación que imperaba en la facultad, donde 
no todos los estudiantes asistieron a clases pre-
senciales o si asistían, la restricción de cupos 
en los salones dificultaba coincidir con posibles 
amistades.

Por otra parte, los estudiantes relatan cómo 
la convivencia con los amigos y compañeros les 
brinda conexión, tranquilidad, los reconforta y, 
algunos de ellos indican que se trata de la mejor 
parte de su día. 

Recuerdo que cuando empezó la clase nos 
estábamos conociendo y platicando, pero mi 
pila se había agotado y empezaba por ratos a 
quedarme dormida, me daba cuenta de eso y 
tomaba agua o pintaba en mi libreta para man-
tenerme despierta, la verdad la clase se me 
hizo eterna (S22, mujer, 22 años).

Entre la distancia y el acercamien-
to social: el reto de socializar

Los espacios escolares y, en este caso la uni-
versidad, están caracterizados por ser ambien-
tes de intercambio e interacción entre los estu-
diantes, con sus profesores y otros miembros 
de la comunidad universitaria. Uno de los as-
pectos sobre el cual hacen énfasis los estudian-
tes en sus relatos al regreso al sistema híbrido/
mixto es la dificultad para relacionarse con sus 
compañeros, ello debido, principalmente, a que 
su ingreso a la universidad se dio durante el pe-
riodo de confinamiento, por lo que conocieron a 
sus compañeros de clases solo de manera vir-
tual, y también, a las personalidades tímidas de 
algunos de ellos.

Mi contacto social es muy escaso durante 
todo el día, en parte lo atribuyo a mi NULA in-
teracción social en los semestres previos (que 
fueron en línea) y por otro lado lo atribuyo a 
mi personalidad. Sin embargo, este semestre 
he estado muy decidido a conocer personas y 
atreverme a socializar. Hasta ahora he creado 
una amistad importante con una compañera 
de mi carrera (S3, hombre, 20 años).

En el regreso a la presencialidad, los estudian-
tes tienen la oportunidad de interactuar y so-
cializar de manera directa con sus profesores y 
compañeros de clase que trasciende la dimen-
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compartir experiencias y preocupaciones con 
los compañeros puede aliviar la carga personal 
y fortalecer el bienestar emocional: sentir que 
no están solos y saber que otros compañeros 
pasan por situaciones similares o que pueden 
comprender sus preocupaciones. 

Por otra parte, algunos relatos de los estu-
diantes destacan la dificultad de socialización e 
integración al mundo universitario en el regreso 
a la presencialidad.

Si bien actualmente he logrado adaptarme un 
poco más a la universidad, las primeras sema-
nas fueron sumamente complicadas para mí, 
ya que, no estoy acostumbrado a tener seis 
horas seguidas de clase tan temprano, suma-
do a esto la pospandemia y es que el aisla-
miento causó que para mí sea enormemente 
difícil socializar (P13, hombre, 18 años).

El relacionarme con mis amigos de este se-
mestre y de semestre anteriores me reconfor-
ta mucho y ayuda a que mi salud mental no 
decaiga tanto como en el encierro por la pan-
demia, el poder expresar mis sentimientos e 
ideas también ayuda mucho, al igual que ellos 
[mis amigos] me han expresado lo mucho que 
la interacción cara a cara les gusta, pues sien-
ten que conocen mejor a las personas (S13, 
mujer, 21 años).

Estos fragmentos permiten ver la importancia 
de las interacciones entre compañeros, no solo 
para la permanencia en la universidad, sino 
también como un apoyo y contención emocional 
para los estudiantes. El contacto social directo 
en el entorno escolar también puede ayudar a 
reducir el estrés, las emociones negativas y la 
ansiedad que algunos estudiantes experimen-
taron durante la pandemia. La posibilidad de 

Eliott Reyna
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siedad, sobre todo al momento de socializar con 
sus compañeros y pares. Algunos de ellos men-
cionaron problemas de depresión que se exa-
cerbaron en un contexto de encierro. Si bien la 
institución generó programas y acciones de se-
guimiento para contrarrestar estas problemáti-
cas, hacen falta mayores esfuerzos que acorten 
la distancia entre la normativa y los estudiantes 
para que se apropien de estos apoyos.

La educación remota de emergencia por 
medio de las clases en línea popularizó el uso 
del correo institucional y de plataformas como 
el Classroom para compartir materiales y dar 
seguimiento a trabajos prácticos, así como la 
implementación de programas que permiten 
agilizar procesos administrativos como, por 
ejemplo, el Sistema Integral de Titulación en la 
FFyL. Sin duda, estas medidas contribuyen en 
el proceso formativo de los estudiantes, aunque 
queda mucho camino por recorrer.

Las medidas no tendrían que concentrarse 
únicamente en el apoyo al proceso formativo y 
a la cuestión administrativa. Un desafió para las 
instituciones e investigadores es analizar cómo 
las cuestiones emocionales y la salud mental se 
entrelazan e impactan en las trayectorias estu-
diantiles, en la (des)motivación para los estudios 
y la permanencia escolar. El análisis demanda 
la conjunción de tres niveles analíticos: el micro-
social, relacionado con la propia experiencia es-
tudiantil; el mesosocial, que comprende al papel 
de la institución, y el macrosocial, relacionado al 
contexto y situaciones estructurales.

La pandemia también trajo consigo una serie 
de desafíos psicológicos y emocionales, inclui-
da una posible exacerbación de la ansiedad y 
la depresión en algunos estudiantes universita-
rios que dificulta las interacciones personales y 
la socialización en la vuelta a la presencialidad. 
En este sentido, el regreso a un entorno univer-
sitario presencial puede sentirse abrumador si 
no se realiza de manera gradual y con apoyo 
familiar e institucional. 

Conclusiones

De manera general, los resultados descritos en 
el artículo muestran los efectos de la pandemia 
y el confinamiento no solo en los procesos for-
mativos de los estudiantes, sino también en el 
desarrollo de sus habilidades sociales, en sus 
estados anímicos y emocionales que impactan 
en su permanencia escolar: desde la experien-
cia del traslado hacia la escuela; las emocio-
nes encontradas que representó el regreso, el 
estar feliz y tener miedo ante el nuevo contex-
to; aprender en una nueva modalidad y el difícil 
camino y, a su vez reconfortante, de socializar 
con otros.

La respuesta institucional ante el regreso fue 
distinta por planteles, en algunos existió una or-
ganización común, mientras que en otros la res-
puesta fue de corte individual con carga hacia 
el personal docente, lo que se materializó en di-
ferentes vivencias y experiencias estudiantiles; 
aunque un denominador común en los relatos 
de los estudiantes refiere al poco acompaña-
miento y seguimiento brindado por la universi-
dad para lograr una mayor integración de estos.

 El regreso tuvo un fuerte impacto en los es-
tados emocionales de los estudiantes, desde 
cuestiones positivas hasta generar mayor an-
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Resumen

El objetivo de este artículo reside en analizar las 
afectaciones sociales por covid-19 en la salud 
mental de niñas, niños y adolescentes, a partir del 
cierre de las escuelas. Estas instituciones no solo 
son un espacio de adquisición de conocimientos, 
sino un escenario de encuentro, protección y so-
cialización que fomenta su desarrollo integral; sin 
embargo, ante la pandemia, cerraron abrupta-
mente por más de un año provocando severas 
afectaciones en el desarrollo intelectual, físico, y 
sobre todo emocional y social de sus estudian-
tes, las cuales aún no han sido dimensionadas y 
se prevén afectaciones a largo plazo. 

Palabras clave: derechos humanos, edu-
cación, covid–19, infancias, adolescencias, 
salud mental.

Introducción

Previo a la llegada en 2019 de un virus des-
conocido, la covid–19, países como México 
ya transitaban por otras pandemias enmar-
cadas por la desigualdad, invisibilidad y dis-
criminación hacia niñas, niños y adolescen-
tes (NNA) en el acceso a ciertos derechos 
humanos fundamentales: educación, salud, 
alimentación, entre otros. Según el Fondo de 
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tintas expresiones de discriminación hacia este 
grupo de la población. 

Estos llamados de atención por parte de ins-
tancias internacionales como la CIDH represen-
tan un gran desafío para la protección, cumpli-
miento y garantía de los derechos humanos de 
NNA; por lo cual es necesario un análisis de las 
condiciones contextuales de cada uno de los Es-
tados, para el diseño de políticas públicas que 
fortalezcan a las instituciones y los sistemas de 
protección integral de las infancias, mientras se 
incrementen los recursos que posibiliten garan-
tizar el ejercicio real y carácter integral de estos 
derechos. 

De acuerdo con Sotomayor (2020, p. 14):

La primera infancia es el único grupo etario 
que de manera sistemática ha visto reducida 
la asignación de recursos presupuestales del 
total del Anexo 18, al pasar del 14% en 2018 
a tan sólo 10% en 2020. Hecho que no se ob-
serva en el de otros dos grupos etarios, en el 
caso de niñez se ha incrementado un 5% y en 
adolescencia se ha mantenido estable.

Por tanto, el esfuerzo debería dirigirse hacia 
la eficacia y eficiencia de los derechos huma-
nos tomando en cuenta el enfoque de univer-
salidad, indivisibilidad, participación, igualdad  
y no discriminación, para respetar, garantizar y 
protegerlos y que no permanezcan como un 
discurso de convenciones y tratados interna-
cionales. Con la pandemia por covid–19 se 
exacerbaron las problemáticas y desigualda-
des sociales vinculadas con las violencias fa-
miliares, la falta de acceso a servicios educa-
tivos, las crisis alimentarias, los problemas de 
salud mental, el ciberacoso, el incremento de 
la pornografía infantil, las limitaciones para el 

las Naciones Unidas para la Protección  
de las Infancias (UNICEF, 2020), antes de esta 
enfermedad un menor de 15 años de edad mo-
ría cada cinco segundos; uno de cada cinco 
presentaba algún tipo de desnutrición, y cuatro 
de cada cinco no podían leer ni comprender his-
torias sencillas.

Uno de los principales problemas y desafíos 
ha sido llevar los derechos humanos de NNA a 
la práctica, porque se requieren medidas legis-
lativas, administrativas, garantías diferencia-
das y recursos con base en el reconocimien-
to de la heterogeneidad de esta población. Si 
bien existen principios generales que estable-
cen bases para su actuación, no derivan en 
acciones concretas que promuevan cambios 
sustanciales debido a una falta de cultura gu-
bernamental en la protección de los derechos. 
Esta acción se refleja en la insuficiencia de 
datos e informaciones desagregadas que po-
sibiliten un análisis acerca de cómo el Estado 
mexicano ha avanzado en la garantía de los 
derechos humanos de la niñez; no contar con 
ello impide el diseño de las suficientes políti-
cas públicas que aterricen en la problemática 
de este grupo desde parámetros diferenciados, 
porque sus problemáticas son distintas a las 
presentadas por los adultos.

Según la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (REDIM, 2020), la falta de garantía 
y respeto a los derechos humanos de NNA ha 
generado que instancias internacionales como 
la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) haya emitido más de 300 re-
comendaciones para el Estado mexicano sobre 
la protección de los derechos, la mayoría vincu-
ladas principalmente con prácticas de violencia 
interseccional por edadismo que provocan dis-
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mente ha establecido primero una relación con 
los adultos hombres y posteriormente con las 
mujeres, en tanto cree que mientras los niños 
estén en familia y con sus padres estarán prote-
gidos, reproduciéndose la visión de “objetos de 
cuidado” lo que limita su acceso como sujetos 
de derechos.

De ahí que las acciones utilizadas para in-
formar sobre la pandemia por covid–19 care-
cieron de una estrategia diferencia dirigida a 
este grupo poblacional debido a que el Estado 
los consideró como un grupo poco vulnerable 
en su salud física, pues menos del 1.5% de 
la población infectada por el virus eran NNA. 
Según datos del Sistema Nacional de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes, de abril 
de 2020 a diciembre de 2021, habían 81 896 
casos confirmados y 803 defunciones, sien-

acceso a la justicia y otras. De acuerdo con la 
UNICEF (2017), se calcula que la mitad de los 
niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo 
de violencia, niños menores de cinco años son 
objeto de violencia física a través de castigos 
corporales por parte de madres, padres y cui-
dadores.

Según la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH, 2022) “Existe todavía una 
ausencia de políticas públicas de prevención 
y atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes; los esfuerzos para promover una 
cultura de paz y derechos humanos en los espa-
cios de convivencia son escasos”. El abandono 
del que han sido objeto deviene de una serie de 
factores, entre ellos, que no son considerados 
un capital político, porque no participan en pro-
cesos de elección popular. El Estado histórica-

Taylor Brandon



59

Pluralidad y Consenso | Año 12, N.º 58, octubre-diciembre 2023
Víctimas invisibles por la pandemia covid-19: impactos en la salud mental y educación de niñas, niños y adolescentes  •  Pedro Daniel Martínez Sierra

en condición de orfandad. El Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA, 2021) estima que el 42% de las más 
de 250 000 muertes por covid–19 corresponden 
a padres o madres de familia.

Lo que es un hecho es que el fallecimiento 
de alguno o de madre o padre en la vida de un 
NNA, cambia su vida por completo y tiene seve-
ras afectaciones en su crecimiento. Las figuras 
paternas y maternas son una pieza clave en su 
desarrollo físico y emocional, los impactos pue-
den ser más graves cuando suceden en edades 
más tempranas, no es lo mismo perderlos a los 
17 años que en la primera infancia, debido a su 
influencia en la socialización, los vínculos de 
confianza, el sentido de autoestima y la empatía 
durante esos primeros años. El quebrantamien-
to del derecho a vivir en familia los colocan en 
una situación de vulnerabilidad donde es proba-
ble que existan afectaciones en su salud mental 
y riesgos sociales de convertirse en víctimas, 
testigos o generadores de violencia física, psi-
cológica y sexual, amén de condiciones que 
agudizan deserción escolar, embarazo adoles-
cente, trabajo infantil, desapariciones y recluta-
miento del crimen organizado.

Entre los principales derechos humanos vul-
nerados ante una situación de orfandad en NNA 
es el derecho a la educación, esto se debe a 
las dificultades que presentan las familias por el 
fallecimiento de alguno de los padres que pue-
de ser el principal sostén económico, paulatina-
mente dejan de asistir a las escuelas al verse 
obligados a trabajar en condiciones inadecua-
das que ponen en riesgo su salud física y emo-
cional. En el caso de las adolescentes, además 
de cubrir sus propias necesidades, se vuelven 
cuidadoras de otras niñas y niños y sacrifican 
sus estudios por dedicarse a ello.

do principalmente los adolescentes hombres 
de 12 a 17 años quienes padecieron esta en-
fermedad, seguidos del grupo de 6 a 11 años 
y, finalmente, de 0 a 5. En los estados de la 
República mexicana donde se presentaron los 
mayores índices de contagio fueron: Ciudad de 
México, Guanajuato, Estado de México, Jalis-
co y Michoacán.

Si bien este grupo de la población no sufrió 
las mayores afectaciones en su salud física por 
covid-19, sí han sido los principales receptores 
de los efectos colaterales de esta pandemia, 
particularmente en su salud mental. El Fondo 
de la Naciones Unidas para la Protección de las 
Infancias (UNICEF, 2020) alertó sobre una posi-
ble “generación perdida de niños” por los daños 
“irreversibles” como consecuencia de la pande-
mia por covid–19, dado que, con el cierre de las 
aulas y la brusca interrupción de sus ámbitos 
de socialización, ha provocado un retroceso y 
pérdida de aprendizaje a causa de las interrup-
ciones en la asistencia a la escuela a causa de 
esta enfermedad. 

Vulneraciones a los  
derechos humanos y  

afectaciones en la salud mental

Las vulneraciones a los derechos humanos en 
el contexto de la pandemia son diversas. Una 
que ha llamado poderosamente la atención de 
los expertos son las afectaciones provocadas a 
la salud mental relacionadas con el duelo por 
covid–19. Hills (2021) presenta una investiga-
ción hecha en 21 países, del 1 de marzo de 
2020 al 30 de abril de 2021, en ella se determi-
nó que México es la nación en donde más NNA 
han perdido a sus padres o a sus cuidadores 
principales, dejando a más de 131 000 de ellos 
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la Educación (ECOVID-ED, 2020) señaló que 
antes de la pandemia, 4.1 millones de NNA 
estaban fuera del sistema educativo, mas con 
la llegada del covid–19, se sumaron otros 3 
millones; esta problemática se enfatizó en la 
transición de secundaria a preparatoria, donde 
se presentó un incremento de 800 000 adoles-
centes que no continuaron sus estudios a nivel 
medio superior. Estos datos revelan un esta-
do de desprotección, pues perder a una sola 
alumna o alumno de las escuelas debido a su 
importancia como escenario protector podría 
detonar diversas problemáticas sociales como 
trabajo infantil, facilidades para el reclutamien-
to del crimen organizado, embarazo adoles-
cente, entre otras.

Otro impacto del cierre de estas instituciones 
fue en el derecho a la alimentación proporcio-
nada en las escuelas gracias a los comedores 
escolares; según las Reglas de Operación del 

Por tanto, en la pandemia por covid–19, uno 
de los derechos más vulnerados desde distin-
tas problemáticas fue el acceso a la educación, 
cuya transgresión provocó afectaciones en 
otros derechos humanos como el de la salud, 
alimentación, información, participación, espar-
cimiento y otros, debido a su carácter de inter-
dependiente. 

Según la Red por los Derechos de la infancia 
en México (REDIM, 2020):

El cierre de las escuelas afectó a 25.5 millo-
nes de estudiantes de educación básica y 5.2 
millones de estudiantes de educación media 
superior en el país. En total, 4.8 millones de 
estudiantes de preescolar, 14 millones en edu
cación primaria y 6.5 millones en educación 
secundaria fueron afectados por la pandemia.

En materia de deserción escolar, la Encues-
ta para la Medición del Impacto covid-19 en 

Enrique
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to, cansancio, enojo y estrés, pues no corres-
pondían a la enseñanza virtual que debería 
apoyarse en el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación. El exceso de tareas 
y la falta de dinamismo en las clases en línea 
agotó a algunos, porque no solo tenían que 
desarrollar sus tareas escolares, sino también 
apoyar a sus madres y padres en actividades 
del hogar, o en el caso de las mujeres adoles-
centes, se les encomendaron tareas de cuidado 
con sus hermanos. 

Esta interrupción educativa sin precedentes 
en la historia de la humanidad ha tenido seve-
ras consecuencias en el plano emocional de 
NNA. En su encuesta #ENcovid19infancia, la 
UNICEF (2021) estableció que el 33.8% de las 
personas en hogares con población de 0 a 17 
años presentaron síntomas severos de ansie-
dad durante julio de 2021, cifra inferior a la ob-
servada en mayo del mismo año con un 35.8%. 
Con base en esta encuesta se puede interpretar 
la existencia de afectaciones por la pandemia 
por causas diversas como los duelos, el aisla-
miento, la pérdida de ingresos de sus padres 
y el miedo e incertidumbre respecto al futuro, 
que en el caso de esta población puede tener 
diversas manifestaciones como: trastornos del 
sueño, incremento del sedentarismo; ansiedad 
que en algunos casos puede provocar la regre-
sión a etapas anteriores de desarrollo, síndrome 
de la cabaña, síntomas de soledad, depresión, 
desórdenes alimenticios, lesiones e ideas de 
muerte, consumo de antidepresivos, entre otras 
problemáticas. 

En la encuesta realizada por el Fondo de las 
Naciones Unidas (UNICEF), el Estado Mundial 
de la Infancia 2021 determinó que, en prome-
dio, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 
años dijo sentirse deprimido o manifestó tener 

Programa Escuelas de Tiempo Completo en 
2019, señala que 

son 25 734 escuelas de educación básica 
en todo el país con más de 3.5 millones de 
alumnos de las 32 entidades federativas. Pero 
sólo en 13 900 planteles se proporcionaban 
a diario (antes de la pandemia) comidas para 
solventar las deficiencias nutricionales de 1.5 
millones de estudiantes. 

Para algunas familias es la única fuente de ali-
mentación sana y balanceada que pueden ofre-
cerles a sus NNA, porque en sus hogares no tie-
nen acceso a los nutrientes necesarios a causa 
de los niveles de pobreza de algunas zonas del 
país como Chiapas (29%), Guerrero (25.5%) y 
Oaxaca (20.6%), según datos del Consejo Na-
cional de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val, 2020).

Por otro lado, NNA, en el contexto de la pan-
demia estudiaron de manera forzada en un sis-
tema de educación en línea, donde desde una 
mirada adultocéntrica, las personas adultas no 
solicitaron su opinión respecto al cierre de las 
escuelas porque fueron tanto directivos como 
madres y padres de familia quienes decidieron 
su rumbo educativo; sin embargo, manifestaron 
sentimientos de extrañamiento hacia sus amis-
tades, profesores y escuela como ese escenario 
de socialización que las familias no sustituyen, 
pues ahí contribuyen con la enseñanza de la 
responsabilidad, a trabajar en equipo, resolver 
de manera no violenta los conflictos, educación 
cívica, entre otros temas. 

Según Martínez (2020), el proceso de adap-
tación a la educación en línea no fue fácil, y en 
la actualidad siguen teniendo consecuencias, 
algunas prácticas, desencadenaron aburrimien-
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diálogo entre madres y padres que les permi-
tan reflexionar sobre sus estilos de crianza, y 
reconocer comportamientos machistas. Ello 
contribuiría a desnaturalizar estas violencias al 
interior del núcleo familiar, deconstruir las rela-
ciones de sometimiento y obediencia, e incor-
porar la perspectiva de género y de derechos 
humanos.

Asimismo, los centros educativos deben in-
formar a NNA cómo utilizar el número telefónico 
911 para realizar sus denuncias, porque su des-
conocimiento fue una limitante, y los servidores 
públicos requieren ser capacitados sobre cómo 
atender a esta población que se comunica me-
diante dicha línea y aprender a no descalificar 
sus opiniones por ser niños. Las escuelas ten-
drían que valorar los aprendizajes obtenidos du-
rante la pandemia y reformular otras estrategias 
de aprendizaje como, por ejemplo, las activida-
des lúdicas vinculadas con el juego y canto fue-
ron utilizadas para combatir la adversidad y el 
reconocimiento de las emociones. 

Es indispensable abrir la comunicación con 
NNA a través de campañas de comunicación 
social en torno a cómo enfrentar los efectos co-
laterales de la pandemia, pero con mensajes di-
ferenciados a los de las personas adultas, que 
conecten con la etapa de desarrollo cognitivo, 
pues no es lo mismo un niño que un adoles-
cente, para ello es necesario acercarnos a ellos 
y conocer sus medios de información, romper 
con estructuras adultocéntricas con el propósito 
de escucharlos más. Actualmente se encuen-
tran y utilizando redes sociales como Facebook, 
TikTok, Instagram u otras, debemos usarlas de 
forma estratégica y generar contenido fresco y 
novedoso con imágenes, colores y personajes 
con reconocimiento de esta población para que 
temas como el autocuidado y la salud mental se 

poco interés en realizar alguna actividad. Las 
consecuencias para la salud mental siguen sin 
dimensionarse del todo, según la UNICEF, uno 
de cada siete niños se ha visto directamente 
afectado por los confinamientos en todo el mun-
do, mientras que 1 600 millones de niños han 
sufrido alguna pérdida en su educación. 

Conclusiones 

El derecho a la educación debe ser prioritario en 
las decisiones presupuestales de los gobiernos, 
no puede verse limitado bajo ningún contexto 
por su importancia en el desarrollo integral de 
la niñez. Las iniciativas educativas deben incluir 
o abarcar principalmente a quienes corren el 
riesgo de quedarse atrás, al crearse sistemas 
educativos de calidad, inclusivos, resilientes y 
adecuados para el futuro. En contextos de con-
finamiento resulta imperante mantener el rol 
protector de la escuela, porque la pandemia ha 
tenido un efecto profundo en el bienestar emo-
cional de NNA con el cierre de estos espacios. 
Antes de esta crisis mundial, ya vivíamos en un 
mundo en donde no se les cuidaba adecuada-
mente por ello, y lo que hizo esta pandemia fue 
agudizar problemáticas existentes y detonar 
nuevas.

Frente a la pandemia, los gobiernos deben 
poner atención no solo a las crisis económicas 
y de salud física, sino a las afectaciones socioe-
mocionales que ha desencadenado el confina-
miento: el suicidio, la depresión y ansiedad. Los 
servicios de protección de las infancias deman-
dan ser considerados como esenciales y no re-
ducirse su presupuesto ni siquiera en tiempos 
de austeridad.

Ante el incremento de las violencias fami-
liares es muy importante generar espacios de 
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Resumen

La atención integral de niñas, niños y adoles-
centes (NNA) es un compromiso del Estado 
establecido en la Constitución, y para llevarla 
a cabo requiere una serie de instrumentos nor-
mativos, leyes y presupuesto. En este artículo 
haremos un repaso por la legislación nacional 
e internacional en la protección a los derechos 
de NNA, así como el recorrido presupuestal en 
cuanto a la infancia, los presupuestos en los dis-
tintos rubros y secretarías en México para este 
sector, cuyo fin es garantizar que las NNA ten-
gan acceso efectivo a bienes y servicios que les 

permitan disfrutar de los derechos consagrados 
en el texto constitucional.

Palabras clave: legislación, presupuesto, ni-
ñas, niños, adolescentes.

La integración de un anexo transversal en el 
que se identifican los programas y las pre-
visiones de gasto vinculadas con la aten-

ción de NNA en el presupuesto de egresos de 
la federación (pef) responde a los compromisos 
adquiridos por el Estado mexicano al suscribir 
acuerdos internacionales y a la observancia de 
mandatos de la legislación e instrumentos pro-
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de la infancia; por lo que a partir del gasto social 
se identificaban algunos rubros vinculados con 
dicha atención. Adicionalmente, la autora men-
ciona que la atención de la infancia se realizaba 
en mayor medida con el presupuesto asignado 
al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Infancia (sndif), ya que se le consideraba 
como un grupo vulnerable.

El Estudio Inversión Pública en la Infancia y 
Adolescencia en México 2007-2010, elaborado 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (unicef), y el Convenio de Colaboración 
entre unicef y la shcp, firmado en 2011, fueron 
determinantes para que, a partir del pef para el 
ejercicio fiscal de 2012, se integrara un Anexo 
Transversal (Anexo 24) en el que se especifican 
los Recursos para la Atención de Niñas, Niños 
y Adolescentes en un nivel de agregación de 
ramo y programa presupuestario (shcp, 2015; 
dof, 2011b).

No obstante, fue hasta 2014 que se incorpo-
raron en la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria (lfprh), en su artículo 
41, fracción v, los principios rectores para incluir 
en el proyecto de presupuesto de egresos las 
previsiones de gasto que correspondan a la 
atención de NNA. Estas previsiones de gasto 
se integran en el pef-2014 en el Anexo 17 de-
nominado “Recursos para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes” (a partir de 2015 corres-
ponde al Anexo 18).

En ese mismo año se expidió la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes (dof, 2014) en la que se reconoce a NNA 
como titulares de derechos y busca garantizar 
el pleno ejercicio, respeto, protección y promo-
ción de sus derechos humanos conforme a las 
disposiciones del texto constitucional (cpeum), 
particularmente, en sus artículos 1° y 4°. Ade-

gramáticos nacionales (shcp, 2015; DOF, 2017; 
Cárdenas, 2016).

Respecto a los acuerdos internacionales, el 
Estado mexicano firmó el compromiso de ga-
rantizar los derechos de la infancia al ratificar, 
en septiembre de 1990, la Convención sobre los 
Derechos del Niño aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en noviembre 
de 1989. Este documento establece un marco 
jurídico para la protección de menores de 18 
años, en el que los Estados firmantes se com-
prometen a tomar las medidas apropiadas para 
garantizar la protección de los niños y que toda 
autoridad e instituciones públicas y privadas to-
men medidas considerando el interés superior 
de la niñez1 (Naciones Unidas, 1989; Cárdenas, 
2016; unicef, 2011).

En el ámbito nacional, la reforma a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos de 2011 estableció que toda persona go-
zará de los derechos humanos reconocidos en 
el mismo texto constitucional y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte; así como la obligación de todas las 
autoridades de promover, respetar, proteger y 
garantizar estos derechos (Cárdenas, 2016; 
Gómez y Espinosa, 2016; dof, 2011). Adicional-
mente, en el artículo 73, fracción xxix-p, consti-
tucional se estableció la facultad del Congreso 
de la Unión para expedir leyes que establezcan 
la concurrencia de los tres órdenes de gobierno 
en materia de derechos de niñas, niños y ado-
lescentes (NNA) (dof, 2011a).

De acuerdo con Cárdenas (2016), hasta 
2011, el presupuesto federal de México no con-
templaba un rubro específico para la atención 

1 El interés superior de la niñez se entiende como 
el disfrute y satisfacción de sus derechos (DOF, 
2017).
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0 a 5 años; niñez, 6 a 12 años, y adolescencia,  
13 a 17 años (unicef, 2023, shcp, 2023).

Fue hasta el año 2022 que la shcp (2022) pu-
blicó la «Metodología para el cálculo de los re-
cursos asignados a los programas presupuesta-
rios del Anexo 18 del Presupuesto de Egresos 
“Recursos para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes”», en el cual se establece que la 
identificación de los programas presupuestarios 
integrados en el Anexo 18 responde a tres con-
ceptos que definen su contribución para garanti-
zar los derechos de NNA: 1) Directo, cuando los 
recursos están destinados a financiar acciones 
que otorguen bienes o servicios dirigidos a la 
atención, protección o restitución de sus dere-
chos; 2) Indirecto/Agentes, cuando el gasto se 
destina a financiar acciones que promueven el 
fortalecimiento de los agentes que actúan en 
favor de los niños y adolescentes, 3) Bien pú-
blico/Ampliado, cuando el gasto tiene como fin 
el financiamiento de acciones que proveen o fi-
nancian servicios prestados de forma abierta a 
la sociedad.

Adicionalmente, la shcp (2022) especifica 
que se realiza una vinculación de los progra-
mas presupuestarios con los objetivos priorita-
rios establecidos en el pronapinna 2021-2024; 
no obstante, el mismo documento señala que 
la estimación de los recursos asignados a los 
programas del Anexo 18 se realiza mediante el 
cálculo de un factor que, por lo general, resul-
ta en un porcentaje del monto total asignado a 
cada programa presupuestario. Finalmente, el 
resultado obtenido permite establecer una pon-
deración del gasto para distribuir los recursos 
por grupo etario o rangos de edad para primera 
infancia (0 a 5 años), niñez (6 a 12 años) y ado-
lescencia (13 a 17 años).

más, mandató a las autoridades federales, de 
las entidades federativas, de los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México a incorporar en sus proyectos de presu-
puesto la asignación de recursos que permitan 
dar cumplimiento a las acciones establecidas 
en la misma Ley (artículo 2).

Por otro lado, esta Ley estableció, en los artí-
culos 125, fracciones vii y viii, 141 y 142, la obli-
gación de elaborar y aprobar, en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Na-
cional de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes (pronapinna), el cual se consolidó como 
el marco de referencia para definir las políticas, 
objetivos, estrategias y líneas de acción priorita-
rias en materia de ejercicio, respeto, promoción 
y protección integral de NNA. La incorporación 
del concepto de interés superior de la niñez en 
la normativa nacional permitió que en el prona-
pinna 2016-2018 (dof, 2017) se planteara la ne-
cesidad de asegurar presupuestos adecuados, 
además de la coordinación entre los sistemas 
existentes y el desarrollo de capacidades para 
implementar acciones en los tres órdenes de 
gobierno, a fin de garantizar la institucionalidad 
requerida para el ejercicio pleno de los dere-
chos de NNA.

A pesar de este avance normativo, la me-
todología contemplada para los Anexos Trans-
versales del pef consistió en identificar los 
programas presupuestarios o las unidades res-
ponsables en cada ramo, el porcentaje de su 
asignación presupuestaria que se consideraba 
con contribución o vinculación a la atención 
del tema correspondiente al Anexo, en el caso 
que nos ocupa para la atención de NNA (shcp, 
2013). En 2018, la información presupuestaria 
mostró avance en su desagregación al integrar 
información por grupo etario: primera infancia, 



68

Pluralidad y Consenso | Año 12, N.º 58, octubre-diciembre 2023
Aspectos relevantes sobre los recursos federales para la atención de niñas, niños y adolescentes 2012-2024  •  Gabriela Morales Cisneros

identifica el porcentaje de contribución de cada 
programa (Tomos del pef); así como los mon-
tos a nivel de ramo3 y programa presupuestario 
que contribuyen en cada tema (Decreto de pef). 
Adicionalmente, la cuenta pública reporta los 
recursos ejercidos en los Anexos Transversales 
con la misma estructura que se presenta en 
el Decreto del pef correspondiente. Con base 
en estos instrumentos, el presente documento 
busca aportar información sobre la integración 
del presupuesto federal que sirva como mate-
rial de referencia en los procesos de análisis y 
discusión de temas vinculados con la atención 
de NNA.

En el reciente proceso de aprobación del 
Paquete Económico para 2024, la Cámara de 
Diputados aprobó, en el pef-2024 (dof, 2023), 
previsiones de gasto para el Anexo 18 “Recur-

3 En el Presupuesto de Egresos, el ramo correspon-
de a la previsión de gasto con el mayor nivel de 
agregación (lfprh, artículo 2, fracción xl).

Aspectos generales de los 
recursos para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

en el pef-2024

De forma general puede expresarse que en 
el pef de cada ejercicio fiscal se publican las 
metodologías utilizadas para la elaboración 
de los Anexos Transversales, entre ellos el co-
rrespondiente a los Recursos para la Atención 
de Niñas, Niños y Adolescentes,2 en el que se 

2 De acuerdo con el pef-2023, los demás Anexos 
Transversales son: Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres; Erogaciones para el Desarrollo de los Jóve-
nes; Programa Especial Concurrente para el De-
sarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Estrategia de Transición 
para Promover el Uso de Tecnologías y Combus-
tibles más Limpios; Recursos para la Atención de 
Grupos Vulnerables, y Recursos para la Adaptación 
y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

Kampus Production
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sos para la Atención de Niñas, Niños y Adoles-
centes” por 979 246.3 millones de pesos (mdp), 
distribuidos en 76 programas presupuestarios 
a cargo de las secretarías de Gobernación (se-
gob), Relaciones Exteriores (sre), Agricultura y 
Desarrollo Rural (sader), Educación (sep), Sa-
lud, Trabajo y Previsión Social (stps), Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), Bienestar, 
Cultura; los ramos generales 19 Aportaciones a 
Seguridad Social, 25 Previsiones y Aportacio-
nes para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos, 33 Aporta-
ciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios (Aportaciones Federales), y las 
Entidades no Sectorizadas,4 el Instituto Nacio-
nal Electoral (ine), la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (cndh), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (ift), la Fiscalía Gene-
ral de la República (fgr), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (issste).

A nivel de ramo, las aportaciones federa-
les representan el 71.6% de la previsión pre-
supuestaria contemplada en el Anexo 18, y se 
refiere a recursos que la Federación transfiere 
a las haciendas públicas de las entidades fede-
rativas y de los municipios para diversos fondos 
que tienen fines específicos como educación 
para adultos y tecnológica, infraestructura edu- 

4 En el pef-2024 agrupa a las siguientes dependen-
cias: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 
Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sistema Pú-
blico de Radiodifusión del Estado Mexicano, Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación, Servicios de Salud del Instituto Mexica-
no del Seguro Social para el Bienestar (imss-bien-
estar), Archivo General de la Nación, Instituto Na-
cional de las Mujeres, e Instituto Mexicano de la 
Radio.

cativa, salud y aspectos educativos (servicios 
personales, gasto de operación, entre otros). 
Los fondos del Ramo 33 incluidos en el Anexo 
18 son: Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción de Tecnológica y de Adultos (faeta), con 5 
494.2 mdp; el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(fam), con 27 697.7 mdp (distribuidos en tres 
componentes: Asistencia Social, Infraestructu-
ra Educativa Básica e Infraestructura Educativa 
Superior y Media Superior); Fondo de Aporta-
ciones para los Servicios de Salud (fassa), con 
26 580.7 mdp; y el Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (fone), 
con 496 792.7 mdp (en cuatro conceptos: Fondo  
de Compensación, Gasto de Operación, Otros de 
Gasto Corriente y Servicios Personales). Por 
su parte, la asignación a los 21 programas de 
Educación Pública significa el 23.1% del total; 
mientras que el 20% se distribuye en los demás 
ramos, órganos autónomos y dependencias 
(ver Figura 1).

El monto previsto en el Anexo 18 significa el 
15.1% del gasto programable de 2024, que co-
rresponde a las erogaciones que realiza la Fe-
deración para el cumplimiento de sus atribucio-
nes por medio de los programas implementados 
para proveer bienes y servicios públicos a la po-
blación —incluye recursos que transfiere a las 
entidades federativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, condicionando su gasto al 
cumplimiento de objetivos específicos— (shcp, 
2023; lfprh, artículo 2, fracción xxvii). Esta mis-
ma previsión presupuestaria para la atención de 
NNA representa el 10.8% del gasto neto total5 

5 El gasto neto total se refiere a las erogaciones 
aprobadas en el Presupuesto de Egresos con car-
go a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, 
las cuales no incluyen las amortizaciones de la deu-
da pública y las operaciones que darían lugar a la 
duplicidad en el registro del gasto (lfprh, artículo 2, 
fracción xxv).
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Aspectos generales de los 
recursos para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 

2012-2024

Durante el periodo 2012-2024, los recursos 
aprobados en el Anexo 18 muestran una ten-
dencia a la baja con una tmcar de -0.1% (ver 
figura 3); sin embargo, entre 2012 y 2015, los 
recursos para la atención de NNA muestran 
aumentos anuales (con tasas reales de 3.4% 
para 2012-2013, 4.9% para 2013-2014 y 4.3% 

contemplado en el pef-2024; mismo que ha au-
mentado significativamente en el periodo 2012-
2024, con una tasa media de crecimiento anual 
(tmcar) de 2.8%; mientras que los recursos 
presupuestarios del Anexo 18 se han reducido 
en el mismo periodo, registrando una tmcar de 
-0.1% (ver Figura 2).

Figura 1. Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2024 por Ramo Presupuestario (millones de pesos corrientes).

1 Previsiones y Aportaciones: corresponde al Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

2 ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3 Resto: incluye los ramos de Gobernación, Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo y Previsión 

Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Aportaciones a Seguridad Social, Cultura; así como al Instituto Nacio-
nal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Fiscalía 
General de la República.

Fuente: Elaborado por la DGFI con información del PEF-2024, SHCP.



Pluralidad y Consenso | Año 12, N.º 58, octubre-diciembre 2023
Aspectos relevantes sobre los recursos federales para la atención de niñas, niños y adolescentes 2012-2024  •  Gabriela Morales Cisneros

71

2014 se denominó Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades).

La tendencia al alza cambió a partir del 
ejercicio 2016, en que las previsiones de gas-
to contempladas en el Anexo 18 registran una 
disminución anual real de 1.6%; aspecto que 
estuvo determinado, en parte, por la revisión y 
compactación de la estructura programática im-
plementada por la shcp en el proyecto de pef 
para el ejercicio fiscal 2016 —año en el que se 
implementó un proceso de reingeniería del gas-
to público con un enfoque de Presupuesto Base 
Cero— (Morales et al., 2015). No obstante, en 
el pef-2019 se observa la mayor disminución 
anual real en las previsiones de este Anexo por 
8.4%, año en el que se aplicó una revisión y re-
estructura de los programas presupuestarios, 

para 2014-2015). Este comportamiento estu-
vo enmarcado por la integración de diversos 
programas de Educación Pública al Anexo 
como Prestación de Servicios de Educación 
Inicial y Básica Comunitaria —actualmente se 
denomina Educación Inicial y Básica Comuni-
taria—, Expansión de la Educación Media Su-
perior y Superior, de Inclusión y Alfabetización 
Digital, Escuelas de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo y Programa de la Reforma 
Educativa; así como por mayores recursos 
asignados a programas ya incluidos como el 
Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (faeb), Es-
tancias infantiles para apoyar a madres tra-
bajadoras, Escuelas de Tiempo Completo y 
prospera Programa de Inclusión Social (hasta 

Figura 2. Gasto Neto Total y Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, 2012-2024 (millones de pesos corrientes).

Nota: Se emplea como deflactor el índice de precios implícito del Producto Interno Bruto 2024=100.
Fuente: Elaborado por la DGFI con información del PEF 2012-2024, SHCP.
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para la atención de NNA se mantiene en los 
años subsecuentes, extendiendo la tendencia a 
la baja, en términos reales, hasta 2022.

La estructura del pef-2023 permitió un incre-
mento anual real de 3% de los recursos previstos 
en el Anexo 18, que responde a incrementos en 
varios programas de Educación Pública, como 
La Escuela es Nuestra, Programa de Becas 
de Educación Básica para el Bienestar Benito 
Juárez y Servicios de Educación Media Supe-
rior; de Salud, como Atención a la Salud y Medi-
camentos Gratuitos para la Población sin Segu-
ridad Social Laboral, Programa de Vacunación 
y Servicios de asistencia social integral; y de la 
prestación de servicios del issste para la Aten-
ción a la Salud. A pesar de la resectorización 

particularmente de aquellos con corte social ba-
sados en un “Análisis sobre la Prescindibilidad 
de Programas Presupuestarios” (shcp, 2018; 
2020; Morales, 2019). Adicionalmente, algunos 
programas integrados en el pef-2019 tuvieron 
recursos aprobados para su operación, no obs-
tante el Ejecutivo Federal definió su transición 
parcial a otro programa o su eventual desapari-
ción tanto por ajustes en la estructura programá-
tica como por la aplicación de cambios normati-
vos que entraron en vigor durante los primeros 
ocho meses de la presente Administración, en-
tre estos programas se incluyeron prospera Pro-
grama de Inclusión Social, Programa Nacional 
de Becas y el Seguro Popular, entre otros (Mo-
rales, 2019; 2019a). Esta reducción de recursos 

Figura 3. Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en el Presupuesto de Egresos de la  
Federación, 2012-2024 (millones de pesos corrientes).

Nota: Se emplea como deflactor el índice de precios implícito del Producto Interno Bruto 2024=100.
Fuente: Elaborado por la DGFI con información del PEF 2012-2024, SHCP.
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Figura 4. Evolución de los recursos aprobados y ejercidos en el Anexo Transversal para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes, 2012-2022 (millones de pesos corrientes y variaciones porcentuales).

Fuente: Elaborado por la DGFI con información del PEF 2012 a 2022 y la CHPF 2012 a 2022, SHCP.

A pesar del contraste en las variaciones 
anuales del presupuesto integrado en el Anexo 
18 durante el periodo de análisis, y pese a la 
reducción constante en las previsiones presu-
puestarias entre 2016 y 2022 —año de la última 
Cuenta Pública disponible—, en la mayor par-
te de estos ejercicios fiscales el gasto ejercido 
resulta mayor a lo aprobado, con excepción de 
2019 en que los recursos erogados al final de 
año fueron menores a la previsión presupues-
taria aprobada en la Cámara de Diputados (ver 
figura 4); sin embargo, durante el periodo 2012-
2022, el presupuesto aprobado del Anexo 18 re-
gistra una tmcar de -0.8%, mientras que para el 
gasto ejercido resulta de -0.5%

de diversas funciones entre los ramos presu-
puestarios implementada en el último proceso 
presupuestario, los recursos para la atención 
de NNA previstos en el pef-2024 implican un 
incremento anual real de 3.9%, impulsado por 
mayores recursos asignados al fone servicios 
personales (Ramo 33) y Servicios de Educa-
ción básica en la Ciudad de México (Ramo 25); 
así como por la integración de los Servicios de 
Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social 
para el Bienestar (imss-bienestar) —que asume 
funciones para ofrecer de manera directa servi-
cios de salud de primer y segundo nivel de aten-
ción a la población sin seguridad social laboral 
(Morales, 2023).
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Consideraciones  
adicionales

Los instrumentos normativos que obligan al Eje-
cutivo federal a incluir en el presupuesto públi-
co programas y recursos que tengan como fin 
garantizar que las NNA tengan acceso efectivo 
a bienes y servicios que les permitan disfrutar 
de los derechos consagrados en el texto cons-
titucional, representan un avance hacia la pro-
tección integral de la niñez y adolescencia; sin 
embargo, no han sido suficientes para concretar 
un sistema nacional de protección de derechos 
focalizado en este grupo social. Lo anterior se 
refleja en cambios constantes en la lista de pro-
gramas presupuestarios que se incorporan al 
Anexo 18, así como en la reducción real de re-
cursos previstos y ejercidos entre 2012 y 2022.

En este sentido, la unicef (2023) considera 
que la publicación de la metodología para es-
timar los recursos presupuestarios asignados 
al Anexo 18 es un avance que beneficia la 
institucionalización del Anexo Transversal en 
el proceso de presupuestación que siguen las 
dependencias federales; sin embargo, también 
considera que existen áreas de oportunidad re-
lacionadas con el mismo Anexo, que implican 
fortalecer: a) los mecanismos de actualización e 
identificación de programas que atienden a la in-
fancia y la adolescencia; b) los procesos de pla- 
neación y presupuestación con enfoque de  
infancia en todas las dependencias de la admi- 
nistración pública, y c) los mecanismos de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Por tanto, conseguir que la inversión en la  
infancia y adolescencia tenga prioridad en el pre- 
supuesto público requiere que durante el pro- 
ceso de planeación se cuente con un diag-
nóstico claro de las diferentes realidades que  

El resultado observado en 2019 coincide 
con lo expuesto anteriormente respecto a que 
la Administración Federal llevó a cabo una re-
organización de funciones dentro de la apf y la 
revisión a la estructura programática del presu-
puesto aprobado (shcp, 2019) que derivó en la 
eliminación o rediseño de diversos programas 
con incidencia en áreas esenciales de la políti-
ca social, mediante los cuales se implementa-
ron acciones para la atención de NNA; tal es el 
caso de prospera Programa de Inclusión Social 
(en sus tres componentes educativo, de salud 
y de desarrollo social) y del Programa Nacional 
de Becas.

Respecto a 2017, la diferencia entre lo apro-
bado y lo ejercido responde en mayor medida 
a ampliaciones del gasto en el ramo 12 Salud, 
impulsado por recursos adicionales para cubrir 
la atención a la salud de la población no be-
neficiaria de la seguridad social por medio del 
Seguro Popular, así como en las instituciones 
de seguridad social, imss (Atención a la Salud) 
e issste (Atención a la Salud y Prestaciones 
Sociales). Mientras que en 2021 se observaron 
mayores recursos ejercidos en el área de Salud, 
que derivan de la ampliación presupuestaria del 
programa Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad So-
cial Laboral, con el que se buscó sustituir al 
desaparecido Seguro Popular, en Educación, 
con recursos adicionales para Apoyos a centros 
y organizaciones de educación, entre otros. Fi-
nalmente, el mayor gasto registrado en 2022 se 
presentó por el aumento a la previsión presu-
puestaria de diversas áreas como Educación y 
seguridad social, aunque el impacto mayor deri-
vó de la ampliación de Aportaciones Federales, 
particularmente las correspondientes al fone en 
su componente de Servicios personales.
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