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A. Resumen  

Esta investigación busca develar los sentimientos y percepciones que 

experimentaron los niños y niñas durante el confinamiento, decretado por el Estado 

colombiano con el objetivo de mitigar el contagio por el virus COVID-19. A partir de la 

conceptualización de la noción de confinamiento antes de la pandemia, se desglosan una 

serie de conceptos que interseccionan a los niños y niñas desde las representaciones 

sociales como el biopoder (corporeización), el género, la vulnerabilidad, el cuidado y la 

familia durante el confinamiento.   

 

Los resultados de la investigación se plasmaron en el desarrollo del documento, en 

las narraciones de sentires y percepciones de los niños y niñas como fuente primaria.  

Sus voces fueron recogidas con ayuda de cuatro herramientas: mural de sentimientos, 

juego de roles, interaccionismo conversacional y entrevistas bailadas, las cuales permiten 

la expresión desde la metáfora para la construcción de un conocimiento. 

 

Lo anterior, da lugar a la discusión entre la experiencia y el corpus de antecedentes 

teóricos, permitiendo entretejer los conceptos con el lenguaje y los modos de habitar el 

mundo por medio de la metáfora. Como fruto final este trabajo brinda tres estrategias para 

la escuela, la casa y a nivel personal, las cuales, a partir de bases pedagógicas contribuyen 

a las necesidades de la infancia creadas por el COVID-19. 

 

Palabras clave: Confinamiento, Sentimientos, Percepciones, Género y 

Vulnerabilidad.  
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B. Abstract 

The perceptions and feelings of children in Colombia in the confinement by COVID-

19. 

 

This research seeks to reveal the feelings and perceptions of children that originated 

during the confinement decreed by the Colombian state with the aim of mitigating the 

spread of COVID-19 virus. Beginning with the conceptualization of confinement before the 

pandemic breaks down a series of concepts that intersect children from social 

representations such as biopower (embodiment), gender, vulnerability, care and family 

"during" confinement.  

 

The results of the research were reflected in the development of the document, 

within the narratives of feelings and perceptions of children as a primary source. Their 

voices were collected with the help of four tools: mural of feelings, role play, conversational 

interactionism and dance interviews, which allowed the expression from the metaphor for 

the construction of a knowledge. 

 

The above gives rise to discussion between experience and the corpus of theoretical 

background, allowed to interweave the concepts with the language and the ways of 

inhabiting the world through the metaphor. As a final result, this thesis gives three strategies 

to school, home and on a personal level, from pedagogical bases that contribute to the 

children's needs created by the pandemic. 

 

Keywords: Confinement, Feelings, Perceptions, Gender, and Vulnerability.        
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C. Inicio de una investigación 

Este documento de tesis, asociado a la maestría en Discapacidad e Inclusión Social 

de la Universidad Nacional, busca dar voz a las narraciones de las vivencias de la niñez 

frente al evento denominado pandemia por COVID-19, el cual, trajo consigo una serie de 

representaciones y dinámicas que cambiaron el modo de vivir de las personas. En esta 

investigación se prioriza la población infantil como principal referente de información frente 

a los efectos y daños causados por el confinamiento como medida de protección frente a 

la pandemia, pues, los niños y niñas fueron considerados población vulnerable al contagio, 

obligada a recluirse como medida de protección y en beneficio a la salud pública. 

  

El confinamiento transformó y resignificó escenarios como el colegio, donde habitan 

diariamente los niños y niñas en Colombia, en consecuencia, sus percepciones cambiaron 

y se crearon nuevos sentimientos basados en aprendizajes. De allí parte el propósito de 

esta investigación: develar lo sucedido con la niñez en este periodo. Con este objetivo, la 

línea investigativa partió de una búsqueda de antecedentes en torno a las nociones de 

infancia, vulnerabilidad, cuidado, género, familia, entre otros, en relación al concepto de 

confinamiento.  

 

Este documento se encuentra fraccionado en siete capítulos: el capítulo primero 

desglosa los antecedentes de la investigación, desde los parámetros para recolectar el 

corpus hasta los hallazgos más relevantes en torno a los conceptos claves, de la mano, el 

capítulo segundo hace referencia a los objetivos establecidos para este trabajo. En el tercer 

capítulo se encuentra la problemática transversalizada por el concepto de confinamiento 

antes y después de la pandemia por COVID-19, allí se destaca el concepto de cuidado, 

vulnerabilidad y roles familiares en torno al desarrollo de los niños y niñas. El capítulo 

cuarto corresponde al marco teórico, donde se enlazan conceptos que aparecen en la 

búsqueda investigativa a modo de antecedentes y que abren el panorama de las vivencias, 

percepciones y sentimientos de los niños y niñas durante este periodo de tiempo. En el 

capítulo quinto se encontrará la metodología junto con los instrumentos y fases de la 

investigación, a partir esté, en el quinto se sitúan los resultados y discusión. Por último, en 
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el capítulo sexto, se encuentran consignadas las conclusiones, acompañadas de una serie 

de piezas infográficas diseñadas para los niños, los padres y los docentes. 
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1. Develando antecedentes    

1.1  Conceptos claves 

En primer lugar, se realizó un rastreo por medio de distintas bases de datos 

(revistas Scielo, Redalyc, Dialnet) y el repositorio institucional de la Universidad Nacional 

de Colombia, allí, la búsqueda se enfocó en develar el concepto de confinamiento y su 

importancia en el contexto colombiano. Las investigaciones encontradas dieron muestra 

de un abordaje desde distintas disciplinas y una relación intrínseca entre el confinamiento 

y los espacios violentos. En este sentido, es equiparable el conflicto armado colombiano, 

el narcotráfico, el confinamiento por las dinámicas de la educación rural y la violencia 

intrafamiliar, pues estos espacios son considerados de riesgo para los niños y niñas de 

diferentes sectores poblacionales (Gonzalez, 2016).  

Sin embargo, el confinamiento en Colombia fue consecuencia del aislamiento 

selectivo originado como estrategia para la protección de las personas frente al contagio 

generado por el COVID-19 (Ministerio de Salud de Colombia, 2020). Una medida de 

seguridad que transformó las formas de habitar los espacios como colegios, jardines, 

parques y hogares, dando lugar a la construcción de nuevos significados nacidos de las 

nuevas percepciones. Desde entonces, aumentó el interés investigativo hacia los efectos 

del confinamiento, dando prioridad a la investigación como herramienta para mitigar la 

crisis en salud. Así pues, estudios entre los años 2020 a 2022 sobre el confinamiento 

durante la pandemia del COVID-19 dieron cuenta de cómo se intentó dar solución a los 

efectos colaterales que ocasionó el virus desde su aparición en China el 8 de diciembre de 

2019 y su declaración oficial en marzo del año 2020 como pandemia por la OMS (Maguiña, 

Gastelo y Tequen, 2020). 

Ahora bien, entre los parámetros para seleccionar el corpus se tuvo en cuenta que 

los estudios tratarán los conceptos: confinamiento, niñez y pandemia, en relación con las 

percepciones y los sentimientos que se originaron en el tiempo de aislamiento, dando 

especial atención a documentos que relatan desde la voz de la niñez. Fue clave reconocer 

las necesidades situadas en la interpretación desde contextos culturales y vivencias a nivel 

personal, social y económico que se asocia al confinamiento decretado por el gobierno 

colombiano. Además, se agregaron como palabras claves las asociadas al manejo y 
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prevención del COVID-19 con el fin de ampliar la información sobre las dinámicas 

diseñadas por la sociedad para mitigar el contagio, como: aislamiento y protocolos de 

bioseguridad.  

De la información suministrada por investigaciones previas que trabajan sobre el 

concepto de confinamiento se logró extraer una serie de etiquetas que se conectan al 

término infancia, como son: la vulnerabilidad y el cuidado. Estas palabras son constantes 

en la cultura colombiana y sus imaginarios sociales fundamentados en el capacitismo, que 

se define como “una red de creencias, procesos y prácticas que producen una clase 

particular de sujeto y de cuerpo que se proyecta normativamente como lo perfecto y típico 

de la especie y, por lo tanto, como lo esencial y plenamente humano” (Campbell, 2008, p 

12). En otras palabras, estos dos conceptos, que limitan el cuerpo y comportamiento de 

los niños y niñas en el espacio, son parte de la idiosincrasia en Colombia. A nivel global la 

UNICEF y la ONU se establecieron como entidades responsables de la protección de la 

población infantil, teniendo a la familia como foco moldeador de sentimientos e inteligencia 

afectiva o la carencia de ella durante el confinamiento (UNICEF, 2020).   

  Asociado a lo anterior, se marcó la importancia de entretejer el concepto de infancia 

con el de género y biopoder por la cercanía al vínculo familiar y sus enseñanzas. Estos 

conceptos fueron estudiados desde los imaginarios sociales por Michel Foucault, (1981-

2000) como nociones de control que se ejercen sobre los cuerpos gracias a la construcción 

social y la regulación dada por las normas. Sus postulados enfatizan el poder como el 

régimen de control que recae sobre el individuo (anatopolítica) o la sociedad (biolítica), 

estableciendo lo normal y lo anormal. La reproducción de la normalización del deber ser 

social e individual se da, principalmente, a nivel educativo en familias y escuelas, siendo 

el género un arquetipo del capacitismo social.  

Ahora bien, se hace necesario comprender el concepto de género y su relación con 

la expresión de sentimientos. En su obra “La teoría de los sentimientos” Agnes Heller 

(1999) rompe el paradigma biológico y le da importancia a la construcción social 

(sentimientos) en el desarrollo del pensamiento, la personalidad y la acción del sujeto. 

Posteriormente, Norbert Elías (2000) retomará estos postulados para argumentar la 

importancia de los sentimientos en las sociedades, aserción comprobada desde las 

neurociencias por el especialista en las bases neurológicas de la mente, António Damásio 
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(2010). Desde la educación, Lev Vygotsky (1934) afirma la importancia del lenguaje como 

herramienta para la interacción con el mundo de la mano con la teoría de las funciones del 

lenguaje establecida por el lingüista Michael Halliday. 

1.2 Antecedentes desde las voces del 
confinamiento 

Resaltando los conceptos claves del corpus teórico, se realizó una búsqueda con la 

que se pretendía ampliar los documentos que narran los efectos asociados al 

confinamiento desde las voces que vivieron la pandemia. Se resaltan dos estudios en 

América del Sur, más específicamente en Uruguay y Argentina, relacionados con las voces 

de niñas y niños (Díaz, 2020). De igual forma, se encontraron otros datos relacionados en 

España, Italia y Pakistán, donde se evidenciaba un claro interés por las emociones y 

sentimientos, permitiendo ampliar el marco geográfico. A continuación se desglosan los 

artículos tenidos en consideración. 

En primer lugar, están los artículos que se escribieron entre los años 2020 a 2022 y 

que tenían la función principal de desarrollar el concepto de pandemia y COVID-19, 

partiendo de las herramientas y estrategias que se usaron para controlar y mitigar el daño 

colateral del confinamiento, ejemplo de ello es el modo, en el entorno educativo, la casa 

tomó las funciones de escuela y las transformaciones en el rol de la familia. A este respecto 

resalta el artículo “Obesidad en tiempo de COVID-19” el cual enfatiza la importancia de la 

Educación Física para mitigar la obesidad, pues a causa de la baja activación física hubo 

un incremento de peso durante tiempo de confinamiento y, con ello, demás enfermedades 

asociadas al aumento de peso (Rubio, 2021). 

Lo anterior, abre la posibilidad de ampliar la noción de confinamiento, en relación con 

las características: cuidado y vulnerabilidad, propias de los cuerpos infantiles desde una 

perspectiva médica de las enfermedades físicas. También existen artículos que se 

preocupan por la salud mental de la infancia, especialmente, en el aumento de cuadros 

depresivos, ansiedad y otras clasificaciones del DSM V o CIE-10, como lo plasma el 

artículo “Salud mental en la infancia y adolescencia durante la pandemia de COVID – 19” 

(Galiano, Prado y Mustelier, 2021) 
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Figura 1: Conceptos relevantes del primer antecedente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  En segundo lugar, resalta el texto “Diferencias de sexo, género y diferencias 

sexuales” que trabaja sobre los términos infancia y niñez como categorías que generalizan 

la definición de infancia sin diferenciar las características individuales y bajo la clasificación 

de género desde lo normal a nivel social. Su autora expone la clasificación entre lo 

masculino y lo femenino y cómo esta se ve permeada por la expresión de sentimientos, 

marcando la diferencia de género sobre los cuerpos, imponiendo características a nivel 

social y determinando diferentes roles a nivel cultural y social durante la pandemia (Lamas, 

2000). Se destaca que en los estudios sobre la expresión de sentimientos durante la 

pandemia de COVID-19, esta se muestra condicionada por una relación con el género que 

varía la percepción del confinamiento, pues se encuentra ligada al biopoder que recae en 

la clasificación de género y la sexualidad desde Foucault (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2021).   
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Figura 2: Conceptos relevantes del segundo antecedente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En tercer lugar, ampliando la noción de confinamiento desde los imaginarios 

sociales sobre las emociones generadas en la infancia durante el evento pandémico a nivel 

mundial, se recoge las cinco o seis clasificaciones dadas desde lo biológico por Daniel 

Goleman (1995) en su libro “Emotional intelligence”. Este psicólogo estadounidense, 

clasifica las emociones en cinco: la ira, la tristeza, la alegría, el desagrado y el miedo, 

adicionalmente, establece la similitud entre los sentimientos y las emociones, por tener 

“una activación desde del sistema parasimpático” (p. 327). Esta perspectiva deja atrás la 

idea de los sentimientos como construcción social con representación de carácter cultural 

que varía su significado dependiendo de sus aprendizajes, para dar paso a una definición 

ligada a lo biológico. 
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Figura 3: Conceptos relevantes del tercer antecedente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuarto lugar, las condiciones sociales, que si bien se situaron en los cuerpos de niños 

y las niñas con discapacidad y sus herramientas para afrontar las problemáticas por el 

confinamiento por la pandemia, también afectaron las representaciones e imaginarios 

sociales que condicionaron los cuerpos de los niños y las niñas en general, asilándolos y 

exponiéndolos a situaciones que aumentaron sus condiciones de vulnerabilidad. A este 

respecto la Organización Panamericana de la salud ratifica el aumento de las brechas de 

desigualdad para la niñez con y sin discapacidad en comparación con el resto de la 

población hectárea (UNICEF, 2021) 
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Figura 4: Conceptos relevantes del cuarto antecedente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por último, se evidencia que, en su mayoría, los artículos no tienen en cuenta las 

voces de los niños y niñas en su totalidad, pues se construyen a partir de las realidades y 

la interacción con el ambiente adulto (Araya, 2007). De esta forma se crea una visión única 

dependiendo del contexto, modelando una serie de características individuales que 

traducen las experiencias y se narran desde la visión adulta con ayuda de estrategias y 

herramientas creadas por la percepción de unos conocimientos dados por estadísticas 

académicas, que, en consecuencia, silencian las narrativas infantiles (Garbanzo, 2007). 

Aunque entidades gubernamentales han buscado tener en cuenta las voces de los niños 

y niñas se sigue minimizando los efectos ocasionados bajo el argumento de que esta 

población tiene más características de “flexibilidad emocional y resiliencia al cambio” 

(García, 2013, p 23).  Por lo cual se concluye con tres temas de relevancia e importancia: 

el primero, los niños y niñas desde el punto emocional; el segundo, sus voces silenciadas; 

el tercero, radica en la búsqueda de soluciones desde los adultos para las necesidades 

durante la pandemia.        
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Figura 5: Conceptos relevantes del quinto antecedente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 
24 Las percepciones y sentimientos de los niños y niñas en Colombia en el confinamiento por 

COVID – 19 

 

2.  Objetivos 

2.1 Objetivo general  

❖ Develar las voces de los niños y niñas desde la comprensión simbólica de sus 

percepciones y sentimientos, durante el confinamiento por COVID-19 en sus 

hogares. 

 

2.2 Objetivos específicos 

❖ Comprender e interpretar las voces de los niños y niñas desde su contexto y cultura, 

mostrando las diferentes formas de vivir el mundo en pandemia desde la 

construcción y resignificación de las percepciones y sentimientos. 

❖ Mostrar desde las narrativas propias de los niños y niñas sus percepciones y 

sentimientos generados durante el confinamiento por la pandemia, reconociendo 

las voces para la construcción y diseño de estrategias desde el afrontamiento de 

situaciones adversas y nuevas que da la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Las percepciones y sentimientos de los niños y niñas en Colombia en el confinamiento por 

COVID – 19 
25 

 

3. El confinamiento como problema 
social para la niñez  

3.1 Cuerpos confinados de los niños y niñas  

Durante siglos a la infancia se le ha asignado características de fragilidad que han 

afianzado la necesidad de crear medidas para garantizar la seguridad y protección de esta 

población. En consecuencia, el Estado colombiano, como garante de derechos, ha 

construido una serie de normas y leyes que pretenden evitar riesgos a esta población a 

nivel social o individual; en primera medida, le asigna la responsabilidad del cuidado a la 

“familia” y en segunda medida, genera espacios en la agenda política para buscar 

herramientas que ayuden a prevenir la vulneración de los derechos de la niñez (CEPAL, 

2005). 

 Algunas de las medidas tomadas para la protección de la infancia a nivel histórico 

en Colombia datan de 1968, cuando se abre la puerta para el diseño de la ley de Patria 

Potestad (ley 75 de 1968), la cual busca el cumplimiento de los derechos de los NNA 

(Niñas, niños y adolescentes). Posteriormente, en el 2006 nace la ley de Infancia en 

Colombia (Jiménez, 2008), la cual establece una serie de reglamentaciones como medida 

de protección; sin embargo, estas medidas marcan, de forma indirecta, una relación de 

inferioridad para la infancia, justificada en la prevención de los peligros sociales y utilizada 

como herramienta de control social desde la familia con características vistas o similares 

a las de una institución. 

Para Foucault (1979), “la familia es definida como una institución que crea 

experiencias por medio de prácticas sociales y discursivas delimitando al sujeto” (Quiceno, 

2003, p3), en otras palabras, la influencia del entorno familiar establecida desde las 

prácticas sociales establece límites sobre los niños y niñas. En este sentido, ya existía un 

confinamiento asociado a características de vulnerabilidad y fragilidad, el cual estaba 

marcado por las dinámicas sociales desde antes que se implementara el confinamiento 

como herramienta para la prevención de contagio durante la pandemia por COVID-19, 

también llamado “aislamiento selectivo” (Ministerio de Salud de Colombia, 2020, p 54). 
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Por lo anterior, el término confinamiento se puede dividir en dos momentos:  antes 

de la pandemia y durante la pandemia, cada uno con un raíz y sentido distintos frente a 

las situaciones y los actores que se vieron involucrados. El antes de la pandemia tiene una 

serie de características que se abordan de manera superficial en la investigación, pero son 

necesarias para brindar un contexto desde donde los niños y niñas compartan sus 

experiencias. El durante la pandemia parte de una serie de dinámicas como el 

confinamiento, el establecimiento de normas, las interacciones-conductas familiares y el 

nivel socioeconómico que según la UNICEF (2021) fueron escenario para la vulneración 

de derechos de la infancia. 

3.1.1 Antes de la pandemia 

En la búsqueda por consolidar una base teórica de las experiencias de los niños y 

niñas en la interacción cotidiana en su contexto, se enlazaron algunas dinámicas con 

relación al confinamiento antes de la pandemia, como el trabajo infantil, la violencia 

intrafamiliar, la violencia por el conflicto armado y la familia. Para lo cual, se hace necesario 

retomar algunos aspectos históricos y culturales que giran sobre el concepto de 

aislamiento basado en constructos de vulnerabilidad y de cuidado en torno a situaciones 

de violencia social y familiar. Escenarios que alentaron a los gobiernos en el diseño de 

estrategias para garantizar los derechos humanos de la infancia desde las leyes. 

Una de las situaciones que más interés ha tenido en las agendas políticas y que 

confina a los niños y niñas a espacios de maltrato es el trabajo infantil, el cual tiene miradas 

desde la fragilidad del cuerpo hasta la explotación del mismo. Esto da lugar a que se hable 

de la infancia como aquella población que por su baja producción afecta la economía, 

según lo cual se hace necesario que “se naciera como personas adultas y listas para 

producir” (Masso, 2021, p 67). Si bien esta visión es tomada desde el sistema capitalista, 

existen otras corrientes de pensamiento que buscan otros objetivos, lo que ha permitido 

que se diseñen políticas para evitar el trabajo infantil y, de esta manera, se evite la 

mercantilización de la mano de obra en tempranas edades. Un ejemplo de estas políticas, 

son las diseñadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el 2021, 

donde se conformaron equipos móviles de protección integral (EMPI), cuya finalidad es 

restablecer los derechos de los niños y niñas en situación de trabajo infantil desde el 

fortalecimiento del proyecto de vida con apoyo de la familia y la comunidad.   
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Una de las inconformidades a nivel social cuando se presentan situaciones que 

confinan los cuerpos de los niños y niñas es qué sucede con el estado en el momento de 

hacer cumplir las leyes para el cuidado de la infancia. De la mano la incógnita de por qué 

se le asigna la custodia legal a personas aún cuando no son idóneas para proteger a la 

infancia. Entonces, los acudientes adquieren una serie de derechos para ejercer poder 

sobre los cuerpos de los niños y niñas frente a la dependencia social y económica, con el 

fin de volverlos sujetos que pueden producir por medio de un contexto laboral (Masso, 

2021). En ambos casos se siente una desprotección a la hora de hacer respetar los 

derechos de la infancia. 

Ampliando la idea anterior, se encuentran varias causas que consolidan el trabajo 

infantil o el aislamiento social, entre ellas se resalta la pobreza, los factores socio-culturales 

o representaciones de género (Alzáte, 2000). Un ejemplo de ello, se evidencia cuando un 

niño o una niña nace con problemas de aprendizaje o alguna dificultad que se pueda 

diagnosticar dentro de las categorías físicas o psiquiátricas de discapacidad. En 

consecuencia, en algunas ocasiones, la persona será aislada de los entornos sociales 

hasta que los demás evidencien si es segura su diferencia. Aunque, hay ocasiones en 

donde más allá de la exclusión social la discapacidad sirve como medio de explotación 

laboral por medio de la mendicidad (Velásquez y Arteaga, 2021), afectando el componente 

psicológico de los niños y niñas. 

 El anterior ejemplo hace parte de un proceso de estigmatización que limita los 

cuerpos (físico) y los aprendizajes (cognitivo) como estrategias de control sobre las 

personas que son denominadas por algunas culturas como monstruosidades. Término 

empleado desde el inicio de la época moderna y que es reforzado por los conceptos 

médicos de anormalidad, con el cual se buscan explicar la desviación física e intelectual 

por medio de modelos teóricos que diseñan estrategias que confinan los cuerpos por medio 

de imaginarios de incapacidad, enfermedad y dependencia (Rojas, 2015). 

Por consiguiente, el término confinar o confinamiento no indica, únicamente, un 

aislamiento físico, sino que evoca una serie de representaciones simbólicas que se 

transmiten por medio de un lenguaje que enmarca múltiples categorías como: la 

discapacidad, vulnerabilidad y fragilidad. De ahí que se persuada a la niñez para que se 

ubiquen dentro de unos conceptos lingüísticos y sociales de rechazo o estigmatización, 
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mucho antes de la aparición de la pandemia (Wenk, 2021). Esto se ve promovido por las 

sociedades que buscan capacitar a los sujetos en el modelo médico asociado al biopoder 

(Foucault,1979), entendido como “estrategias, dispositivos o tecnologías que recaen en el 

cuerpo biológico y se usan para controlar y regular a los seres humanos” (Castro, 2004, p 

217). De esta forma se establece quién es útil a nivel social y quien no cumple los 

estándares que exige la sociedad, en otras palabras, es anormal. 

En suma, el confinamiento está permeado en los ambientes sociales y culturales 

en los que interactúan los niños y las niñas por medio de las asociaciones entre los 

conceptos de vulnerabilidad y fragilidad que recae en los cuerpos, desde la dependencia 

hacía un adulto mayor o a una institución (colegio, casa, guardería, hospital). Estas 

personas o entidades son quienes están encargadas de diseñar estrategias con el fin de 

proteger a esta población infantil, pero, al contrario de tener un impacto favorable las 

estadísticas colombianas reflejan que existe una violación a la norma en el cuidado de los 

niños y niñas en un 10% de maltrato psicológico y un 30% de negligencia (Hewitt y Barrero, 

2012). Aquello afianza la idea de que los espacios donde viven los niños y niñas son 

sectores de riesgo y para prevenir que se vulneren sus derechos humanos se les aíslan, 

de esta forma, se les protege de las situaciones que pueden afectarlos o dañarlos, como: 

el abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, negligencia física, falta de cuidado, 

maltrato emocional y maltrato moral, educativo y legal (Ramírez, 2006). Por último, cabe 

resaltar que la forma en que el contexto sociocultural clasifica y permea los cuerpos de la 

infancia se conecta con los daños colaterales que dejó el aislamiento selectivo.   

3.1.2 Durante la pandemia  

Como se estableció anteriormente, el confinamiento no es un tema que se limitó 

únicamente a la pandemia; sin embargo, para entender lo sucedido durante el periodo de 

aislamiento se hace necesario explorar su trasegar histórico hasta el momento histórico 

denominado confinamiento por COVID-19. Desde el momento en que el confinamiento 

transversalizó la vida de la infancia, se presentaron una serie cambios de percepción que 

abrieron la puerta para que se realizarán investigaciones dirigidas al término confinar, 

como estrategia para prevenir el contagio masivo (CEPAL, 2020). A partir de esta 

construcción y de las dinámicas para proteger la niñez algunos países como España, 

Francia, China, Italia, Colombia, Argentina, Venezuela, entre otros, realizaron 



 
Las percepciones y sentimientos de los niños y niñas en Colombia en el confinamiento por 

COVID – 19 
29 

 

documentaron las estrategias implementadas para prevenir y mitigar el contagio en la 

infancia. Al respecto, la UNESCO (2021), en su página web, resalta las “propuestas 

innovadoras en tiempos de COVID-19” y cómo estas estrategias ayudan a proteger del 

virus y, desde otra perspectiva, resaltan el incremento de la vulnerabilidad por las 

condiciones de desigualdad generadas por la reducción en el acceso a “los servicios de 

atención, nutrición, vacunación y seguridad social” (UNESCO, 2021, p 10). 

La niñez, como población activa en el confinamiento por la pandemia, perdió 

derechos y beneficios. La educación se ejecutó desde los hogares y se afianzaron los 

cuadros de desigualdad social (Masso, 2021), en algunos casos, esto dependió de los 

recursos económicos con los que contará cada familia. En suma, las interacciones 

sociales, los trabajos, tareas y dinámicas escolares se limitaron y se transformaron por 

medio de canales virtuales, resaltando la importancia de tener un ingreso económico para 

sostener la conectividad y afianzar los aprendizajes necesarios para la permanencia en la 

escuela. Como consecuencia, la educación de quienes no contaban con un ingreso estable 

se vio interrumpida, de igual forma, esto propició que se incrementaran las agresiones 

físicas y psicológicas dadas en el marco de la violencia intrafamiliar, también repercutió en 

el incremento de ideas recurrentes de muerte, miedo y enfermedad, generadas y 

divulgadas por los medios de comunicación y los padres familiar de manera constante 

(Valero, Martín et al., 2020).  

Ante la anterior problemática, la UNICEF realizó un análisis de los riesgos de 

protección de la niñez y adolescencia, donde establece categorías de riesgo y las posibles 

causas de estos, como se ve en las figuras 6 - 9. 
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Figura 6: Maltrato infantil: físico y emocional 

 

Fuente: Adaptado de El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niños, 

niñas y adolescentes. Encuesta de percepción y actitudes de la población, por UNICEF, 2020.   

 

Figura 7: Violencia de género 
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Fuente: Adaptado de El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niños, 

niñas y adolescentes. Encuesta de percepción y actitudes de la población, por UNICEF, 2020. 

 

Figura 8: Estrés psicosocial y trastornos mentales 

 

Fuente: Adaptado de El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niños, 

niñas y adolescentes. Encuesta de percepción y actitudes de la población, por UNICEF, 2020. 
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Figura 9: Exclusión social 

 

Fuente: Adaptado de El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niños, 

niñas y adolescentes. Encuesta de percepción y actitudes de la población, por UNICEF, 2020. 

 

Las anteriores clasificaciones se consideran factores de riesgo y las posibles 

causas que afectaron a los niños y niñas por medio de una brecha social, donde el 

concepto de vulnerabilidad adoptó nuevas características desde el cuidado como: 

marginación, rechazo o exclusión, lo que transformó las dinámicas cotidianas de las 

familias durante la pandemia. 

Entre las transformaciones de las dinámicas familiares se sitúan las estrategias 

para la prevención y mitigación del COVID-19, entre ellas se resalta el aislamiento 

selectivo. Esta medida se asocia a lo que Foucault (1980) rediseña como biopolítica y 

gobernabilidad, evidenciada cuando el poder se convierte en gobierno y comienza a 

generar una acción sobre acciones o acción sobre la acción de otro. Allí, sobrepasa la 

imposición, coacción o coerción y se sitúa, de lleno, en una perspectiva psicológica, lo que 

se establece como el poder ejercido por el gobierno por medio de la construcción y gestión 

del comportamiento humano, teniendo la potestad de definir la capacidad y las conductas. 
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De esta forma, llega a tener el control para condicionar posibles acciones, que se ven 

representadas en los modos y las formas en que la niñez fue confinada desde antes de la 

pandemia por las normas y la asignación de características corporales de fragilidad.   

En su texto “La historia de la locura en la época clásica”, Foucault (1961) analiza la 

construcción del sujeto psicológico, partiendo de la psicología y la psiquiatría, instaurados 

como mediadores de poder a nivel institucional (normalizador) y afianzadores por medio 

de las tecnologías de subjetivación como son los exámenes, pruebas psicométricas, 

confesiones y culpabilización moral. Estos espacios de afianzamiento, aunque son de gran 

importancia para la evolución en el desarrollo son criticados por permear escenarios de 

exclusión al sujeto que busca trascender, minimizándolo y clasificándolos en categorías 

adaptadas para el funcionamiento de una estructura deshumanizadora, que fomenta el 

aislamiento a la diferencia. Estas imposiciones comienzan desde las esferas de desarrollo 

e interacción de la niñez, las cuales parten de categorías que permean los cuerpos de los 

niños y niñas. 

En suma, este trabajo busca aportar al estudio de las consecuencias generadas 

durante la pandemia por las medidas implementadas, desde la comprensión de la 

interacción cultural y académica en torno a los estados, los gobiernos, la ONU, UNICEF y 

las familias. En este sentido, se parte del axioma de que estas interacciones provocan una 

percepción aumentada de vulnerabilidad y de cuidado desde un proceso de indefensión 

social y cultural directamente relacionada con las dinámicas durante el confinamiento. En 

este sentido, son determinantes las condiciones que recaen en cada uno de los cuerpos, 

tanto a nivel médico como a nivel psiquiátrico, limitando los espacios y la aprehensión de 

conocimientos sociales y culturales. 

3.2 Confinamiento y vulnerabilidad: relación que se 
impone sobre los sujetos 

En la conceptualización del confinamiento durante la pandemia, visto 

anteriormente, un término que hace resonancia constantemente es la vulnerabilidad, la 

cual contiene una serie de representaciones e imaginarios sociales. Autores como 

Maldonado (2017) dan una definición de vulnerabilidad dándole vida a las características 

que contiene la palabra, una de ellas es la etiqueta de dependencia. Esta definición es 
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retomada por Pie Balaguer (2019), quien la expone bajo la noción de fragilidad, en este 

sentido se genera una ruptura de la autosuficiencia que parte de una relación de 

superioridad con el otro. En ambos casos se resalta la necesidad de un cuidado y un 

cuidador. En este sentido, una de las poblaciones que más fragilidad y dependencia tiene 

a nivel social es la infancia y también tiene interseccionalidades que aumentan la 

vulnerabilidad, como el género (niña y niño), el nivel educación, el cuerpo y la 

discapacidad, o los recursos económicos y su fácil acceso a la salud. 

Butler (2012) plantea que la vulnerabilidad se da en algunas situaciones, es 

permanente y propia de cada cuerpo, afianzando el imaginario que recae en los niños y 

niñas. En este sentido, la población infantil, al tener características físicas y psicológicas 

inmaduras (poca fuerza, habilidades motoras restringidas, inmadurez cognitiva, baja 

resolución de conflictos, entre otros) se consideran vulnerables. Pues son dependientes 

física y emocionalmente para su desarrollo en la vida cotidiana, más aún frente a 

situaciones nuevas como la pandemia. 

Una de las emociones que genera resonancia en la comprensión de la 

vulnerabilidad durante la pandemia es el miedo, que juega un papel fundamental en 

aumentar la brecha y afianzar más la figura del cuidador. Gracias a esta emoción, el 

cuidador adquiere la función de proteger al niño o niña de una experiencia nueva sobre la 

cual no se tiene un manejo claro, por ejemplo, en lo que respecta al contagio. Aunque el 

rol del cuidador (acudiente) no fue direccionado al control de la enfermedad, si estuvo 

ligado con el control al evitar el acercamiento a entornos específicos bajo la justificación 

de ser cuerpos débiles (UNICEF, 2021). 

En otras palabras, la niñez es entendida como población vulnerable, que emite una 

respuesta emocional al enfrentar condiciones de desventaja social, partiendo de los 

diferentes grados de respuesta subjetiva (daño, ira, alegría, amor). Aunque, para Butler 

(2012) retomado por Zerega, Roman et Bujanda (2020) “la vulnerabilidad no es una 

disposición subjetiva, sino un campo de objetos, fuerzas y pasiones que gestionan sus 

diferencias en condiciones de precariedad mutua” (p 150). Es decir que el manejo que se 

realizó durante la pandemia y que dejó como estrategia el confinamiento para disminuir las 

características de vulnerabilidad son un ejemplo de la definición de Butler. Por lo que se 

puede mostrar que existe una relación social e individual donde se enmarcan a los niños y 



 
Las percepciones y sentimientos de los niños y niñas en Colombia en el confinamiento por 

COVID – 19 
35 

 

niñas, al igual que el resto de la población, como seres vulnerables en alguna medida, en 

algunos sectores psicosociales (Pérez, 2005).  

Con respecto a lo anterior, desde el capacitismo, el biopoder y las disciplinas 

médicas se reproduce la connotación de fragilidad y vulnerabilidad antes y durante la 

pandemia, para instaurar clasificaciones por medio de patologías diagnosticadas y la 

asignación de la inmadurez corporal y psicológica. Especialmente, la población infantil será 

confinada a un espacio físico por seguridad, limitando sus herramientas para la 

construcción de aprendizajes significativos, todo por recomendaciones médicas para 

controlar la situación pandémica (bioseguridad). De lo que es posible concluir que la 

vulnerabilidad se configuró como un impedimento para adquirir conocimientos en la 

interacción con los demás (Cuesta, 2016). 

Desde la psicología y en el enfoque aprendizaje sociocultural se ha resaltado la 

importancia de la interacción con el entorno como herramienta potencializadora de 

aprendizajes, en especial, para las personas con algún tipo de diferencia. Vygotsky (1981) 

en sus postulados afirmo la importancia de las zonas de desarrollo próximo para poder 

aprender a través de andamiajes (herramientas), proceso que se ve truncado si la niñez 

está confinada y por consiguiente no puede socializar para aprender. La relación entre 

pensamiento y lenguaje, cuyo propósito es la transmisión racional e intencional de la 

experiencia a los demás para crear aprendizajes, es dejada de lado a causa de la 

vulnerabilidad que se instauró en los cuerpos frente al confinamiento. 

Ahora bien, durante la pandemia, el concepto de vulnerabilidad, se asoció a la 

indefensión, la fragilidad e inseguridad, debido al posible contagio por COVID-19, 

generando variedad de sentimiento dependiendo la experiencia particular. En el mismo 

sentido, la connotación simbólica del término creó situaciones de riesgo para la infancia al 

no tener garantizados el cumplimiento de los derechos humanos como los servicios 

médicos o servicios sanitarios adecuados. El acceso a educación, salud, recreación, es 

decir, calidad de vida, dependen en gran medida a los recursos de cada familiar, a 

condiciones socio-demográficas, económicas, sociales o culturales que cambiarán las 

dinámicas diseñadas para proteger a la infancia (OEA,2020).  
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En suma, se generaron dos tipos de vulnerabilidad en la infancia durante la 

pandemia: la primera, dada por sus condiciones antes de la pandemia y la segunda, por 

circunstancias generadas durante la pandemia. Ambas se asocian mutuamente y se 

pueden reforzar dependiendo de la aproximación a la transgresión de los derechos 

humanos y la proximidad a los efectos colaterales de COVID-19. 

3.2.1 El cuidado durante la pandemia: percepciones del mundo 
durante el confinamiento 

En la conceptualización de vulnerabilidad, se retomó el rol del cuidador como figura 

que permite garantizar la protección de la infancia en torno a la educación virtual, la 

garantía de una vivienda y el cubrimiento de las necesidades básicas, estas tres bases de 

sustento y calidad de vida ayudaron a la protección del niño o niña durante el 

confinamiento. En este escenario el término cuidado es esencial, este parte de una 

construcción social que se caracteriza por velar por un desarrollo integral y un 

fortalecimiento en el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños y niñas (Triana, 

Ávila y Malagón, 2010). Entonces, este término se convierte en un imperativo donde la 

sociedad o familia deben generar las condiciones para que se proteja la infancia.  

A partir de lo anterior, se han diseñado políticas públicas para la construcción de 

normas y leyes, particularmente, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece 

“La obligatoriedad de la familia, la sociedad y el estado para proteger a los niños y 

niñas contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, abuso 

sexual, explotación laboral, entre otras situaciones de vulnerabilidad, siendo así la 

familia la primera agencia de cuidado de la infancia, quien debe ofrecer ambientes 

sanos, protegidos y afectuosos además de vincularos a servicios públicos o 

privados que favorezcan el desarrollo y la educación.” (Art. 44)  

Sin embargo, debido a la prevención al contagio, el cuidado se transformó en una 

estrategia que confinó a los habitantes de los países a sus hogares, mostrando el poder 

que tenía el gobierno para limitar las actividades sociales en economías variadas. De ahí 

que las tasas de desempleo aumentaron, registrando un 10,7 por ciento de personas sin 

empleo al cierre del 2020 (CEPAL, 2020). De la misma manera, la transformación de los 

espacios generó cambios en la percepción y la construcción de herramientas que 
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garantizarán una forma digna de cuidado. Además, como consecuencia a las 

circunstancias social de dificultad, escasez de recursos, los trabajos informales, problemas 

para acceder a sistema de salud hubo un aumento en el- maltrato, la discriminación y la 

exclusión, dentro y fuera de los hogares. Por ende el cuidado se convirtió en una 

herramienta de control y vigilancia sobre los cuerpos desde lo económico, lo social, lo 

médico y lo cultural, ejercido en mayor medida por instituciones como cárceles, 

manicomios, escuelas, centros de salud, hogares, etc (Davila, 1995). 

En consecuencia, el hogar, la escuela y el sistema médico, como construcciones 

sociales de cercanía al vínculo familiar, ingresan como figuras que construyen normas y 

categorías que limitan la realización de actividades y la articulación de estas con espacios 

reglamentados. Desde la postura del cuidado a los frágiles destacan los términos de 

anormalidad y capacitismo que se otorgan a los sujetos que son dependientes y 

vulnerables, afirmando que no pueden construir dinámicas propias para su bienestar y el 

de su entorno (Chaparro, 2021). Lo verdaderamente trascendental de esta aseveración es 

que deja a un costado las percepciones, los sentimientos y las emociones. 

Por su parte, las instituciones diseñaron estrategias durante la pandemia de COVID-

19, direccionadas al cuidado de los niños y niñas desde la creación de herramientas que 

pretendían mejorar la calidad de vida durante el confinamiento, como fue la educación en 

casa con la instrucción docente de forma virtual. Sin embargo, según la UNESCO (2021) 

se abrió una brecha para acceder a los conocimientos y aprendizajes, adicional, la UNICEF 

(2020) sacó a la luz que los problemas de hacinamiento en los hogares en América latina; 

el 51,2% de los hogares presentó precariedad habitacional, creando una relación directa 

con la vulneración de los derechos humanos, dificultades para acceder al conocimiento y 

aumento de los problemas en salud mental. La violencia intrafamiliar también incrementó 

y los eventos de fallecimiento de las personas también moldearon el diario vivir de la 

población infantil.  

En conclusión, el término de cuidado durante la pandemia adoptó un sentido por 

medio de representaciones sociales que se originan en un momento o situación histórica. 

Durante la pandemia quienes estuvieron encargados del cuidado de la infancia fue la 

familia como “la primera y única relación natural en la sociedad” (Rousseau, 2002, p 111), 

responsable legal de proteger a los menores. Pero, como se ha anunciado con 
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anterioridad, la estigmatización y el bajo cumplimento de las normas hicieron que el 

confinamiento se convirtiera en una herramienta de control y exclusión de los ambientes, 

generando daños físicos y psicológicos en los niños y niñas. 

3.2.2 Los roles familiares durante el confinamiento 

Frente a las garantías de la protección de los derechos humanos de los niños y niñas 

relacionado con los términos de cuidado y la vulnerabilidad, tiene gran protagonismo la 

familia. Por un lado, Rousseau (2002) plantea el término de familia como un sistema 

jerarquizado (sociedad política) en donde se puede denominar al padre como una 

representación de jefe y los hijos e hijas como el pueblo, quienes nacen libres e iguales 

con la única diferencia del factor del amor que se tiene en la familia y no en una sociedad 

política. Otra definición es de la ley de Contracción Progresiva, en donde por medio del 

agrupamiento doméstico se crea el agrupamiento político y no un sistema que ha surgido 

por dilatación de lo doméstico como lo narra Durkheim (1911) citado por Fournier (2013). 

En la actualidad el concepto ha tomado una serie de modificaciones que se producen 

por la transformación de la sociedad moderna, ocasionando que la familia pierda algunas 

funciones como núcleo de enseñanza por modelamiento, por ejemplo, en la formación 

religiosa, política, e incluso, económica y cultural. Esto se debe a las apropiaciones y 

mezclas de las diferentes culturas e ideas, que trastocan las bases conceptuales de los 

tipos de familia como la nuclear (tradicional) y la extensa, pues no generar las condiciones 

de apoyo y servicio a los miembros o integrantes, perdiendo autosuficiencia en la dinámica 

de poder (Femat, 2008). Por ello, se instauran nuevas dinámicas a nivel familiar, donde se 

resalta el beneficio que puede otorgar una construcción de personas y un enlace social-

afectivo, que dependiendo de la cercanía es denominado familia. En resumen, la 

construcción de familia depende de los beneficios y el tipo de poder que se establezca, 

agregando que existe un factor moldeador de “intensidad de identificación con el grupo 

que puede ser sanguíneo o cultural, configurando una carga emocional” (Elías, 2000, p. 

38). 

En síntesis, la estructura y concepto de familia ha tenido la función de brindar 

beneficios a sus integrantes (niños y niñas), la cual se vio modificada, durante la pandemia, 

por las condiciones económicas o la capacidad de acceder a los bienes y servicios 
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esenciales para satisfacer las necesidades primarias. A partir del desarrollo de la definición 

de familia, se debe tener en cuenta que los niños y las niñas, durante el confinamiento por 

pandemia de COVID-19, estuvieron aislados con la representación social que se les asignó 

de familia, diseñada desde las interacciones social previas, con unas posibilidades, 

condiciones económicas, sociales y políticas previamente determinadas, que sirvieron 

para el afrontamiento de la cuarentena obligatoria.  

Sin embargo, en los constructos familiares ya establecidos mucho antes de la 

pandemia se observaron una serie de daños colaterales durante el confinamiento, que 

impactaron las dimensiones educativas, la salud física, la salud mental, nutricional, la 

recreación, entre otras (UNICEF, 2021). Estos daños expusieron en mayor medida a las 

mujeres, niños y niñas a situaciones de violencia, maltrato, abuso o explotación, 

maximizando las tareas y cuidados en el hogar, especialmente, en condiciones de pobreza 

(UNICEF, 2020). A nivel emocional, las familias que presentaban una vinculación 

deteriorada fueron más propensas a tener desajustes en lo psicológico y se consideraron 

más vulnerables (Prime, Wade & Browne, 2020). En este sentido, se dio importancia a 

las interacciones dentro de la familia como referentes pedagógicos para el desarrollo 

socioemocional y social de la infancia, pues estos saberes adquiridos permitirán el 

afrontamiento a las situaciones de adversidad.  

De la mano, la disminución de ingresos en algunos hogares a causa del 

confinamiento propició ambientes de mayor estrés, abriendo la puerta a lo que se conoce 

como el ciclo de violencia. Walker (2012) divide en tres fases los ciclos de violencia: en 

primer lugar, se da la acumulación de la tensión y el aumento de la hostilidad, ambos 

motivos para el conflicto; en segundo lugar, se presenta una agresión breve, es decir, de 

pocos minutos; en tercer lugar, se presenta un episodio violento por medio del cual se 

descarga la tensión acumulada bajo la suposición de que la persona agredida ha aprendido 

la lección. Este ciclo de la violencia, fue común en la vida cotidiana de las familias durante 

la pandemia; los ingresos escasos, la educación en casa y la falta de herramientas de 

comunicación fueron factores generadores de tensión, sumado a esto, la ausencia de 

formación en estrategias de inteligencia emocional creó cuadros de violencia a nivel 

familiar, donde se vulneraron los derechos de los niños y niñas (Montero, Bolívar, Aguirre 

& Moreno, 2020).  
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Finalmente, para construir una definición más o menos completa del concepto de 

familia durante la pandemia, es necesario conocer las percepciones particulares de sus 

integrantes y su nivel de cercanía socio-afectivo, además de los recursos o beneficios que 

se lograron instaurar conjuntamente. Sin embargo, las modificaciones en la protección o 

cuidado fueron una constante en la transformación de los hogares, impulsadas por la 

prevención de contagio o garantizar el acceso a recursos. Todo esto permitió la aparición 

de las construcciones individuales de sentimientos y percepciones nuevas que se 

experimentaron y reflejaron en cada momento del confinamiento, pero que en varias 

ocasiones fueron opacadas por las necesidades propias del hogar (UNICEF, 2021).   

 

 

 

 

 

4. Marco teórico: Sentimientos y 
percepciones durante el 
confinamiento 

4.1  Sentimientos en la cotidianidad  

4.1.1  Una definición subjetiva 

Los conceptos de vulnerabilidad, cuidado y familia son asociados a los sentimientos, 

los cuales tuvieron un gran protagonismo durante el confinamiento para los niños y niñas. 

Los sentimientos son vinculados al sentir en múltiples estudios como una “capacidad que 
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se tiene desde el nacimiento” (Heller, 1999), además, son estudiados por Lazarus (1985) 

y Solomon (2003) citados por Melamed (2016) como sentires físicos frente a los estímulos 

que genera el ambiente. En la evolución de la investigación, se crearon nuevas definiciones 

que le otorgan características sociales de adaptación a los ambientes culturales desde la 

infancia y, de esta forma, se muestra la importancia que tienen las percepciones que se 

generan por el contacto con la cultura, pues está constituido por la asimilación de normas 

y de los procesos de aprendizaje propios de cada espacio (Heller, 1999, p 165). En la 

misma línea, Damásio (2005) dice que “un sentimiento es la percepción de un determinado 

estado del cuerpo junto con la percepción de una determinada forma de pensar y de 

pensamiento con determinados temas” (p. 11), dándole protagonismo al cuerpo como 

canal de sentires y la relación entre cuerpo y cultura que permitirá la transmisión de ideas. 

Por ende, los sentimientos están situados en entender momentos de la vida 

cotidiana, que incluye eventos esperados e inesperados. En este sentido, la pandemia, 

como situación inesperada, provocó una transformación en los sentimientos y la 

resignificación de conceptos como: confinamiento, vulnerabilidad y cuidado, modificando 

las representaciones sociales y la forma de sentir de los niños y niñas. Por su parte, las 

representaciones se enmarcan en un proceso que recae en los cuerpos de diferente forma, 

enlazado por el desequilibrio en situaciones de peligro vital (Damásio, 2005), por ejemplo, 

las afecciones afectivas dadas por la pandemia por COVID-19. En otras palabras, los 

sentimientos son expresiones mentales de equilibrio o desequilibrio interno (Otero, 2006) 

que se permean por un momento o un evento del entorno. 

Otros autores amplían y definen los sentimientos desde su carácter subjetivo 

estudiado por la psicología, la cual busca crear un paradigma, definiéndolos y 

conceptualizándolos como “disposiciones afectivas, las cuales manifiestan las tendencias 

de un individuo a percibir el mundo desde un trasfondo afectivo particular” (Salover, Mayer 

et al, 1995). En este sentido, las ideas serán adecuadas a la percepción particular y en 

correspondencia a estas se generarán pautas de acción (Rosas, 2011). Por otro lado, la 

importancia de los sentimientos radica en el desglose de las emociones, entendiéndolas 

en las clasificaciones biológicas de tristeza, ira, miedo, asco, alegría y sorpresa (Choliz, 

2005). En suma, para construir una definición subjetiva de los sentimientos es necesario 

partir de la fijación de las creencias generadas por la interacción con el ambiente.  
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En torno a la relación sentimientos y emociones Frijda & Mesquita (2009) 

argumentan que las creencias pueden ser duraderas o generalizadas, afirmando que “una 

emoción se convierte en sentimiento en su interacción con el entorno” (p. 197), entonces 

nos encontramos con factores como el pensamiento y el comportamiento que hacen que 

la emoción llegue a ser un sentimiento, las cuales se activan cuando es percibido o 

imaginado un objeto. Para que se de esta transformación Rosas (2011) afirma que se 

deben dar ciertas condiciones: la primera, es que “el acontecimiento emocional se prest[e] 

a una atribución disposicional” (p.17); en segundo lugar, se enmarca “la pertinencia de una 

creencia para sortear una situación actual” (p.17); el tercer lugar es “la presencia de un 

soporte social que fortifica la creencia” y, por último, “la influencia de anticipaciones 

emocionales” (p.18). 

Según lo anterior, la importancia de las creencias y de las emociones para llegar a 

crear un sentimiento radica en la interacción individual, dejando así la emoción como 

información básica que necesita del significado individual ante una situación (Clore y 

Gasper, 2020), como se evidencia en los siguientes principios:  

1. Principio de información: las emociones proveen información acerca de la 

evaluación de las situaciones con respecto a los objetivos e intereses propios.  

2. Principio de atribución: el valor de esa información y las consecuencias del afecto 

dependen de cómo se realice la atribución causal de esa experiencia efectiva. 

3. Principio de inmediatez: los sentimientos tienden a ser experimentados como 

reacciones al contenido mental presente en ese momento para la persona.  

4. Principio de procesamiento: cuando una persona está concentrada en 

desempeñar una tarea o resolver un problema, los sentimientos pueden ser 

experimentados como una respuesta acerca de un desempeño (creencias).  

5. Principio de construcción atribucional: las atribuciones de afecto están 

consentidas por la duración de afecto y la especificidad de sus objetos.  

A este respecto Messin (2006) plantea una problemática que enlaza las creencias, el 

comportamiento y los sentimientos, partiendo de la base de que todas las personas 

interactuamos con un entorno y esto modifica de manera directa las emociones de forma 

individual, lo que nos indica que cada persona puede reaccionar de diferente forma a un 

momento y presentar un sentimiento único frente a una situación. Con esto en mente, la 
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pandemia de COVID-19 y el confinamiento se representan como una situación 

problemática compleja, donde convergen una serie de eventos y representaciones 

individuales y particulares para cada individuo y su comunidad. La relación entre el 

contexto externo y su influencia en los sujetos es inevitable debido a la naturaleza social 

del ser humano y su biología emocional, esta mezcla constante genera sentimientos. En 

este sentido la importancia de esta conceptualización afianza la construcción de redes y 

de lazos que parten de lo particular (emociones) a una construcción social. (Melamed, 

2016).   

4.1.2 Sentimientos negativos y COVID-19 

Durante la pandemia de COVID-19, se asoció el confinamiento a la construcción de 

sentimientos negativos desde la experiencia personal, frente a la exploración con su 

entorno y a causa de un miedo generalizado a los efectos colaterales del virus. Estos 

sentimientos se mostraron de formas variadas, entre las que se incluyen la culpa propia y 

por el otro, la frustración, el enojo y la impotencia. En especial, los propensos episodios de 

duelo frente al fallecimiento de alguna persona cercana tienen una serie de 

representaciones orientadas hacia el miedo, el nerviosismo, la vergüenza, la culpabilidad, 

etc. (UNICEF, 2021). 

Las investigaciones realizadas con el fin de mejorar la calidad de vida durante el 

confinamiento, mencionadas en los anteriores apartados, indagaron sobre las 

representaciones sociales en los países de Latinoamérica, mostrando prevalencia de 

sentimientos de incertidumbre, miedo y angustia (Johnson, 2020). La incertidumbre por “la 

incapacidad de planear a mediano o largo plazo, enlazado al sentimiento de impotencia 

por no tener la capacidad de tener control sobre la situación y ser dependiente” (Amorocho, 

2009, p 197). El miedo estuvo latente en la mayoría de la población que, por la saturación 

de información, adjudicaron sentimientos de temor frente a la enfermedad. Y por último, la 

angustia, se enlazó con sentimientos de tristeza, aburrimiento y depresión (Valero, at, 

2020).  

Las anteriores situaciones mostraron la fragilidad en la población mundial desde su 

incapacidad para enfrentarse a situaciones de estrés, bajo control estatal. Adicional la 

inteligencia emocional, entendida como la capacidad para la supervisión de sentimientos 
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y emociones de uno mismo y de los demás para la orientación de las acciones propias 

(Salover y Mayer, 1990), fue precaria en los contextos familiares y sociales, por ello y 

sumado a la falta de empatía y tolerancia se proliferaron los conflictos. De igual forma, el 

contexto generó una presión simbólica que directa o indirectamente limitó e incluso, cohibió 

la expresión de sentimientos y emociones, más comúnmente en los sectores culturales 

heteronormativos que impusieron características a los cuerpos de los niños y niñas, 

partiendo de representaciones ligadas a la mujer como cuidadora y afectuosa, mientras 

que al hombre se le prohíbe expresar su sentir (Johnson et al, 2020).     

En resumen, existe una serie de sentimientos que se crean por la interacción entre las 

emociones y el contexto social, es por ello que en cada persona los sentimientos tienen 

significados y formas de expresión únicas que con el paso del tiempo comienzan a tomar 

importancia en la comprensión del mundo. La inteligencia emocional es clave, pues otorga 

la capacidad de supervisar los sentimientos propios, develando de esta manera los códigos 

morales que permiten entender si se está actuando de forma adecuada y respetuosa. Sin 

embargo, los eventos o situaciones de frustración generados durante la pandemia fueron 

inesperados y nuevos, esto implica que están fuera del control. En consecuencia, se 

transformó la forma de expresarse desde una construcción de género y de dinámicas de 

silenciamiento cultural que limitaron el sentir en los niños y niñas y establecieron dinámicas 

de aprendizajes y formas de resolver los problemas de la familia.   

4.1.3 El género y la expresión de los sentimientos 

La expresión de sentimientos está asociada al contexto social por medio de 

aprendizajes heredados por la cultura, creando imaginarios y representaciones sociales 

que asignan significados a conceptos como el género, este término tiene una mirada 

biológica desde la taxonomía por medio de la cual se clasifica una especie. Pero, además, 

ejerce una influencia a nivel social que asigna características a las mujeres y hombres, 

asociandolos a lo femenino y lo masculino respectivamente (Lamas, 2012 citado en Daich, 

2012). Esta conceptualización le ha otorgado a la palabra género una serie de 

particularidades desde la cultural, adoptando un conjunto de prácticas, imaginarios, 

creencias y representaciones que surgen dentro de una sociedad para diferenciar 

simbólicamente lo anatómico y social entre hombres y mujeres. Gracias a esta 

clasificación, se generan representaciones que recaen en los cuerpos según el sexo, estas 
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son dadas desde la moralidad, la forma de pensar, la forma de sentir, la espiritualidad, las 

capacidades a nivel laboral, etc. De igual forma, el binarismo, que se ha producido con la 

definición de género, crea otro tipo de conceptos que se asocian al cuerpo, como por 

ejemplo, heterosexualidad/homosexualidad, normalidad/anormalidad, adjetivos 

complementarios, calificados desde lo natural y bueno (Pie Balaguer, 2019). En definitiva, 

las clasificaciones de género ubican etiquetas sociales sobre la corporalidad de lo 

femenino y masculino, aumentando las diferencias. 

En la conceptualización de etiquetas que se le otorga a cada uno de los géneros, 

se encuentra el deber ser en cuanto a los sentimientos. Dependiendo de las características 

corporales (feminismo/masculino) se le enseña a los niños y niñas como deben manejar 

sus sentimientos, por ejemplo el enojo. Desde la cultura se asume que las mujeres poseen 

problemas para expresar este sentir, en cambio, los hombres si se sienten cómodos y 

pueden expresar de mejor forma la rabia, aprobando que se presenten índices más altos 

de conductas agresivas por parte de lo masculino que de lo femenino (Paladino, 2005).  

En suma, se atribuye el enojo como rasgo positivo de la masculinidad, por ser parte de la 

“personalidad” y físico de un hombre, mientras que sentimientos como la tristeza se ajustan 

a la feminidad.  

Lo anterior se puede explicar desde los sesgos de los seres humanos frente a lo 

denominado error fundamental de atribución de Ross (1977) y el máximo error de 

atribución de Pettigrew (1979). El primero se basa en cómo los seres humanos tienden a 

ignorar los factores situacionales o externos y prefieren buscar las explicaciones en los 

factores internos (rasgos de personalidad o atributos físicos) (Etchezahar, 2014; Heider, 

1958). De allí que el género sea justificado por unas características que recaen en el 

cuerpo y la forma de comportarse bajo la responsabilidad de cada sujeto desde su 

composición interna. El segundo sesgo lo define Pettigrew (1979) como las causas 

disposicionales en la ejecución de las acciones a nivel social; por medio del término de 

“máximo error de atribución” se pretende justificar los malos procesos de ejecución o 

comportamientos con factores situacionales como el azar o desventaja, dándole al género 

masculino una “superioridad” social. 

Hasta este punto es posible concluir que la construcción de género a nivel social 

tiene base en las condiciones físicas de los cuerpos y su clasificación en roles, pues estos 
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se mezclan con los valores culturales e influyen en el comportamiento de las personas 

(Geis,1993). En este sentido, la expresión de los sentimientos se ve permeada por las 

actividades cotidianas y las formas en las que se participa en la sociedad (Escartí, Musitu 

y García, 1998). Además, la asignación de características de género depende del rol que 

se esté realizando a nivel social, por ejemplo, si un hombre está desempeñando las 

funciones en el hogar se le asignan características de la feminidad, pues está ocupando 

un lugar que culturalmente le ha sido dado a la mujer. 

4.1.4 El poder de la norma social sobre el género y los 
sentimientos 

Teniendo en cuenta el anterior apartado, es posible concluir que la expresión de 

sentimientos en los niños y niñas depende de una serie de características sociales que se 

le asigna a los cuerpos dependiendo del género. Para Foucault (1970), es relevante como 

nace el juego de relaciones de poder y, con ellas, los lineamientos que componen los 

diversos dispositivos como las disciplinas, la sexualidad, la seguridad y la gobernabilidad. 

En este sentido, el sujeto, al tener la facultad para ejecutar el poder o tener un instinto, 

puede descifrar la asociación de constructos o pensamientos interpretando la dinámica de 

relación entre el juego y la norma para definir lo que está bien y lo que está mal. Es allí 

donde el individuo tiene su primer acercamiento a la “normalidad social”.  

Según la definición dada por Foucault, el poder diseña clasificaciones frente a lo 

prohibido y realiza los perfilamientos en torno a lo ideal para los cuerpos, además de 

cuestionar las acciones o conductas por medio de la norma, impartiendo a nivel social lo 

“normal” y “anormal”. Dentro de un entorno, la instauración de normas afecta de forma 

directa las representaciones y características culturales en la formación de significados 

asociados a las emociones (sentimientos) (Johnson, Saletti y Tumas, 2020). Por ende, los 

sentimientos, vistos como constructo social, adoptan características desde las 

representaciones sociales, es decir, que a partir de la construcción del género y su 

expresión se condiciona a la norma que esté vigente en la cultura, formando imaginarios 

de lo bueno y lo malo a nivel sentimental. En muchos ámbitos o contextos de la vida 

cotidiana, como colegios, hospitales, centros de reclusión, incluso, en la familia, se maneja 

una brecha entre lo permitido y lo prohibido. De esta manera, las personas se han formado 
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y hacen parte de una sociedad, donde existen reglas, límites, órdenes jerárquicos e 

imaginarios, que hacen que el sistema funcione y no se pierda el control. 

Desde la biopolítica y gobernabilidad, es decir, cuando el poder se convierte en 

gobierno y comienza a generar una acción sobre acciones o acción sobre la acción de otro 

(Foucault, 1971), se da el control social sobre el manejo de los sentimientos y su expresión, 

pues más allá de la imposición, coacción o coerción, la expresión de los sentimientos recae 

sobre los imaginarios y el cuerpo que habita. Es por ello que el sujeto está inmerso en una 

sociedad donde acepta culturalmente que el poder lo ejerce el gobierno, por medio de la 

construcción y gestión del comportamiento humano, esto es, de sus capacidades y de sus 

conductas. De esta manera, el poder gubernamental posee y establece el control para 

condicionar las posibles acciones de la población. 

En síntesis, la norma se consolida por el concepto del cumplimiento de las reglas 

sociales, cuya infracción se asocia a lo patológico de las conductas y debe que ser 

castigada para posteriormente ser rehabilitada, pues la corrección es la manera de revertir 

la desviación que se originó en el comportamiento “anormal” de los sujetos (Becker, 1997). 

A manera de ejemplo es cuando un niño, por expresar sentimientos positivos como el 

amor, la ilusión, la alegría, la satisfacción o el placer (Barragan, 2014) “debe” recibir una 

corrección, pues esto se considera una desviación hacia lo hegemónicamente femenino 

(Paladino, 2005). En otras palabras, existe una identidad normativa del sujeto relacionada 

con los mitos y prejuicios sociales (Amigot y Pujal, 2009), esto es, sobre la expresión de lo 

femenino y lo masculino, mostrando que existen unos procesos de subjetivación de los 

sujetos en el momento de expresar sentimientos que se encuentran ligados a los 

dispositivos de poder nombrados por Foucault (1975).  

Establecida la relación masculino-femenino con el biopoder y sus dos vertientes: 

anatopolítica (individualizadora) y la biopolítica (sobre el cuerpo), se da la patologización 

del cuerpo femenino sobre la crianza y cuidado de los niños, la unión familiar y la salud de 

la sociedad (Foucault, 1976), apoyando la división de las características entre lo masculino 

y lo femenino (Amigot y Pujal, 2009). Esto genera una expresión de sentimientos desde lo 

negativo para la mujer, en la que se enlaza la culpabilidad, la vergüenza y la inadecuación, 

al tiempo que se le subordina a un rol secundario en su contexto (Grandy, 2005).  
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La sexualidad como factor social que enlaza los conceptos de género y cuerpo, 

marca el punto de partida para entender la subjetivación que existe sobre la expresión de 

sentimientos. Desde la mirada de Foucault (1999, p 170), la “normalización” es una forma 

de calificar, clasificar y castigar, utilizada desde la época clásica, partiendo de diferenciar 

a las personas para después sancionarlas. Desde esta perspectiva, expresar libremente 

los sentimientos representa un riesgo. Así mismo, las disciplinas buscan el adiestramiento 

del cuerpo dentro de lo normal, ante la anormalidad se debe ejercer factores de corrección. 

En suma, el niño debe actuar y sentirse como niño, si no lo hace es anormal y debe buscar 

ayuda.  

Partiendo de lo anterior, se hace necesario resaltar que se utilizan técnicas sobre 

los cuerpos que se consideran vulnerables con el fin de doblegarlos y, con ello, ejercer 

control y regulación social. De esta manera el estado garantiza y ejerce su hegemonía 

sobre lo que se cree y lo que está bien. En este sentido, desde el discurso, se emplea 

como dispositivo de homogeneización aquella relación de conceptos dialógicos entre las 

instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, proposiciones 

filosóficas, posibilitando que se genere una imagen de conjunto (Piedra, 2004). Bajo el 

amparo de la masa se evidencia que la feminidad y la masculinidad no pueden interactuar 

entre sí como iguales, pues respectivamente deben estar ligados a su rol corporal desde 

la normalidad.   

Ante la desigualdad de género, la OMS (2020) resalta la preocupación por el peligro 

de la mujer durante el confinamiento, ya que en muchos casos de violencia de género la 

mujer víctima se vió obligada a permanecer encerrada con su agresor. Los factores de 

estas agresiones variaron y fueron cambiantes, desde conflictos domésticos a problemas 

socioeconómicos; sin embargo fue común el aumento en la percepción de impunidad para 

el agresor. Estadísticas de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2020) 

en Colombia, mostraron un aumento de llamadas por violencia contra la mujer en un 170 

% y en un 12 % en los casos de feminicidio, evidenciando la vulneración que sufrieron las 

mujeres durante el confinamiento. 

Es imposible desligar las causas del incremento de violencia doméstica y de género 

de los imaginarios sociales y las dinámicas culturales donde prima lo masculino, pues son 

el diario vivir en la gran mayoría de hogares colombianos. A esto se suma el silenciamiento 
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de los sentimientos, el cual se dio como consecuencia al conjunto de sentires que generó 

la pandemia, debido a ello expresar sentimientos pasó a un segundo plano e, incluso, se 

vió como inadecuado. En el caso particular de los niños y niñas, la exposición a situaciones 

de abuso y violencia incrementó de igual manera en relación con las características del 

género y de las tareas impuestas en el hogar. 

En suma, a nivel social se crean y diseñan las características ideales de los 

géneros, partiendo de las condiciones de los cuerpos e impartiendo roles sociales para 

regular su actividad en el entorno. Como consecuencia, las sociedades interiorizan estos 

moldes desde un pensamiento categorial a nivel individual (Dovidio, 1999), incluyendo la 

construcción y expresión de los sentimientos en cada una de las situaciones o eventos a 

los que se enfrentan. Aquí es clave comprender que la solidez de los binarismos para la 

organización social, abordados anteriormente desde el biopoder definido por Foucault 

(1970), incrementaron los casos de vulneración de los derechos humanos dependiendo el 

género y limitaron la expresión de sentimientos, reproduciendo una barrera basada en 

aprendizajes culturales heredados. 

 

4.2 Percepciones encarnadas en los niños y niñas 

La percepción es otro concepto que tuvo resonancia durante el confinamiento por la 

pandemia de COVID-19 y que tiene una fuerte asociación a los imaginarios y 

representaciones sociales de la vulnerabilidad, cuidado y expresión de sentimientos. El 

término percepción es entendido como la forma en la que el ser humano toma conciencia 

de su entorno, lo asimila y partiendo de sus aprendizajes, interactúa y se relaciona (Lazos 

y Paré, 2000). Estos aprendizajes se conectan con la cultura y el género, basándose en 

las interacciones para dar origen a los significados individuales. Según lo anterior, el ser 

humano no es un ente aislado, ya que al interrelacionarse con otros diseña las bases para 

entender y explicar las percepciones sociales.  

De acuerdo a lo anterior, las percepciones infantiles tienen un contexto social y un 

origen en el que se reproducen las formas de observar el mundo acompañadas de una 

cultura (Sandoval, 2014). Existe una relación directa entre el tiempo y el espacio en la 
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construcción de la percepción de los niños y niñas; cada momento tiene una secuencia 

que se enlaza con unos conocimientos y situaciones, los cuales pueden llegar a ser 

complejos para ser comprendidos a cabalidad durante la infancia. Estos dos conceptos 

permiten, a nivel social, que se realice una clasificación, jerarquización y discriminar la 

realidad (Ortiz,2020), dando una importancia al cuerpo en movimiento entre los espacios, 

los tiempos y modificando las percepciones. En este proceso, se resalta la importancia del 

lenguaje como herramienta para expresar las percepciones que se adquieren por la 

interacción directa con un tiempo y un espacio determinado (Bustamante, 2005).  

Para Piaget e Inheler (1968), el tiempo tiene un papel fundamental en la 

aproximación sensomotora que desarrollan los niños respecto al ambiente, para explicarlo 

lo dividen en tres etapas: la primera, adquiere el nombre de “estadio del tiempo vivido”, se 

refiere a las experiencias que se van organizando por medio de la interacción de los 

estados físicos, dándole sentido al mundo desorganizado y confuso con el que se 

interactúa (hambre, ritmos biológicos, satisfacción de impulsos); la segunda, adquiere el 

nombre del “estadio del tiempo percibido”, en este proceso el niño o niña comienza a 

realizar una organización del tiempo orientada por un agente cercano el padre, la madre, 

u otro familiar; en tercer lugar, el “estadio del tiempo concebido” corresponde a cuando el 

infante logra comprender la expresión tiempo sin necesidad de tener una referencia 

concreta. Paralelo a la investigación de Piaget, Kepthart (1968) consideraba que los niños 

y niñas tienen una percepción del tiempo más rápida a diferencia de los adultos, por tal 

motivo, los procesos de atención frente a una tarea son más inestables en la niñez.  

De lo anterior es posible indicar que el tiempo se puede tomar desde dos focos: el 

primero, se asocia a los procesos madurativos del cuerpo (cognitivo) y el segundo, al 

aprendizaje del concepto de tiempo, en donde se toma una serie de características 

históricas y culturales adoptadas de las vivencias. Este último eje da las pautas para que 

los niños y niñas puedan tomar decisiones informadas sobre el uso, disfruté y valoración 

(León, 2011). En síntesis, el tiempo y el espacio son aspectos fundamentales en la 

construcción de la percepción frente a las representaciones sociales, entendidas como “los 

contenidos del pensamiento cotidiano y reserva de ideas que le dan coherencia a las 

creencias religiosas, políticas y las conexiones que creamos de forma espontánea como 

respirar” (Moscovici, 1988, como se citó en Villarroel, 2007, p. 442). En su relación con las 
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representaciones sociales, el espacio crea las bases y el tiempo las instaura con el fin de 

dar herramientas para la interacción con el otro.  

Ahora bien, el confinamiento y el miedo al contagio durante la pandemia, incitaron la 

construcción de herramientas para la vida que se convirtieron en representaciones 

sociales, consideradas maneras de afrontar situaciones de crisis. Al respecto Moscovici 

(1961) establece las siguientes condiciones de emergencia: en primer lugar, “la dispersión 

de información”, que se basa en afirmar que la información que tiene la persona es 

insuficiente y escasa para responder una pregunta; en segundo lugar, “la focalización”, un 

proceso diverso que necesita de una interacción social como acción fundamental para 

alterar las ideas y pensamientos de las personas; en tercer y último lugar, “la presión a la 

interferencia”, permeada por la presión social que reclama opiniones, posturas y acciones 

sobre una situación de interés público, afectando a persona quien debe estar dispuesta a 

responder frente a cada circunstancia. 

Cumplidas las condiciones de emergencia establecida por Moscovici (1961), el 

sujeto debe transitar por dos fases que cumplen la función de generar las representaciones 

sociales, con el fin de tener respuestas y, a partir de estas, poder afrontar los eventos y 

cuestionamientos sociales. La primera, se denomina “objetivación” y cumple la función de 

seleccionar y descontextualizar los elementos, ideas y conceptos, creando un núcleo 

concreto, es decir, toma lo abstracto de las ideas para transformarlas en imágenes 

concretas como son los significados, mientras estos se asocian a imágenes, palabras y 

cosas. La segunda, es el “anclaje” que se articula en el espacio colectivo y sirve para 

interpretar la realidad y actuar sobre ella, lo que permite generar conclusiones rápidas, 

proporcionando marcos ideológicamente constituidos para integrar las representaciones y 

sus funciones (Moscovici, 1961, citado por León, 2002, p. 369).   

En conclusión, existen algunos aspectos relevantes para la construcción de la 

percepción en los niños y niñas, partiendo de la movilización del cuerpo dentro de un 

espacio y un tiempo, en donde por medio de una cultura y un modo de interacción se 

generan una serie de aprendizajes, a partir de los cuales el infante diseñará las 

percepciones sobre su espacio, su cultura y su momento. En otras palabras, la percepción 

es individual y depende de los factores y representaciones sociales de un espacio-tiempo. 

Es allí donde se crean los significados de la familia y lo individual y, para lograr su 
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entendimiento, se transita por diferentes niveles de complejidad, formando sentimientos 

diferenciados dependiendo del acercamiento al contexto. 

Durante la pandemia y el confinamiento de COVID-19, la percepción se convirtió en 

una fuente fundamental de análisis de los contextos, mostrando la importancia de los 

espacios en los que se transita. El cuerpo y el lenguaje fueron canales para la expresión 

de ideas y sentimientos, al tiempo que se enmarcaron en la construcción de acciones 

encaminadas a cuidar y prevenir el contagio masivo, particularmente, se buscaron 

estrategias para el cuidado de la salud mental en los integrantes de una familia. Adicional 

a ello, la información ambiental, que transformó las percepciones sobre enfermedad y 

sobre el virus, generó modificaciones en la forma de construir las ideas. En un estudio 

realizado en Perú se asoció la exageración de la información encontrada en los medios de 

comunicación local y redes sociales, frente al estado de la pandemia de COVID-19, con el 

excesivo temor en los hogares. De igual forma, se resalta que el nivel educativo fue 

fundamental para delimitar la información y mejorar las percepciones sobre la emergencia 

de salud mundial (Mejía, 2020). Sin embargo, como el confinamiento, visto como estrategia 

para la prevención, incitó el aumento de las publicaciones dentro del ámbito científico 

(Torres Ponjuán, 2020) se dio lugar a la filtración de noticias e información falsa por medios 

con autoridad en el tema.  

De todo lo anterior que la sobreinformación e intercomunicación por medios digitales 

y redes sociales generará nuevas representaciones e imaginarios dentro de los vínculos o 

relaciones de familiaridad social y afectiva sobre la pandemia, las cuales se transmitieron 

a los niños y niñas de forma oral. De esta manera, se construyeron ideas relacionadas con 

el riesgo, enlazadas con la información ambiental obtenida y los aprendizajes previos del 

sujeto (González, Stanciu, et al., 2020). En consecuencia, se crearon pluralidad de 

verdades y percepciones frente a la pandemia, de las cuales varías estuvieron 

fundamentadas en versiones erróneas; ya se por la presión social, la comodidad, la 

ausencia previa de riesgo, imitación o la valoración (Cordobés, 2018), la percepción fue un 

factor individual de asimilación de condiciones ambientales que tuvo gran fuerza durante 

este periodo. Por ejemplo, la subvaloración del riesgo frente al virus fue una de las 

percepciones de la pandemia, la cual se sustentó primando los beneficios de asumir 

algunos riesgos sobre los daños potenciales de la enfermedad (Mejía, 2020).  



 
Las percepciones y sentimientos de los niños y niñas en Colombia en el confinamiento por 

COVID – 19 
53 

 

4.3 Narrativas desde el lenguaje y el pensamiento  

En la sociedad, el pensamiento se articula como un proceso de instauración de 

categorías sociales, particularmente, frente a la niñez es transmitido por medio del lenguaje 

social mediante el cual se reproduce el arquetipo de ser humano ideal. Es decir que el 

pensamiento, como constructo social, fomenta y reproduce las condiciones que deben 

cumplir los cuerpos para estar dentro de la categoría de normalidad, de esta forma, se 

clasifican los sujetos frágiles dentro de un entorno (Carrera & Mazzarella, 2001). En un 

entorno de confinamiento o aislamiento se generan y transmiten pensamientos que 

refieren un aspecto de deshumanización y dependencia del sujeto, además, condiciona al 

sujeto vulnerable con dificultades para interactuar por sí mismo y, de esta manera, no 

poder adaptarse en un entorno (Carrera & Mazzarella, 2001). 

Frente a la construcción de respuestas verbales y físicas por parte de los niños y 

niñas, se plantea la interpretación de las percepciones y los sentires desde la 

transformación, pues esta se encuentra permeada por la interacción con el ambiente y su 

entorno. Durante el confinamiento obligatorio, se trastocó la relación entre el ambiente y el 

aprendizaje, especialmente en lo que concierne al plano social y el plano psicológico: el 

primero, como categoría interpsicológica y, el segundo, desde el interior del niño, construye 

la categoría intrapsicológica (Carrera y Mazzarella, 2001). Posteriormente, la relación entre 

estos dos planos activó una serie de aprendizajes y de procesos mentales, que se 

potenciaron en la interacción con otras personas y con diferentes entornos, dando como 

resultado la interiorización del aprendizaje social, hasta convertirse en formas de 

autorregulación (Carrera & Mazzarella, 2001). En este escenario el lenguaje cumplió un 

papel transversal como herramienta para apropiarse y comprender los entornos, desde los 

familiares hasta los sociales estos son explorados por el infante desde una interacción y 

participación activa. Así mismo, este proceso de asimilación del entorno fue clave en la 

construcción de creencias que, como se mencionó en apartados, se articula dentro de los 

factores esenciales para la creación, reconocimiento y expresión de los sentimientos.  

Respecto al lenguaje, Halliday (1982) afirma que la función es el principio básico de 

la organización lingüística del significado, es decir que es necesario analizar un discurso 

para conocer la carga semántica que posee a nivel social y, con ello, su función en el 

entorno. Lo anterior, desde su producción hasta la comparación de las propiedades de 
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expresión como elementos de comunicación que forman Unidades de Significación 

Funcional Lingüística Mínima (USFLM). Ahora bien, estas unidades se resaltan para 

entender el discurso de los niños y niñas según las siguientes categorías establecidas por 

Bueno y Clemente (1991): 

 

Tabla 1: Categorías para entender el discurso de niñas y niños 

A.    Instrumental: cumple la función de satisfacer las necesidades del individuo, lo que se 
conoce como las peticiones que se realizan para conseguir algo.  

B.    Reguladora: usada como la función de modificar las conductas de los demás,  
condicionando los comportamientos. 

C.    Interseccional: cumple la función de comunicar información a las otras personas, 
 enlazando vínculos sociales. 

D.    Heurística: se usa como mecanismo de búsqueda de información sobre la realidad por 
 medio de la interpretación de la sociedad.  

E.     Personal: representa el lenguaje de la individualidad del sujeto que lo expresa.   

F.     Imaginativa: es necesaria para entender el lenguaje lúdico de los niños y niñas, partiendo 
 de la representación recreativa.  

G.    Representativa: es usado para enviar los mensajes informativos al entorno, con el fin de 
 expresar significados sin tono implícito de comunicación. 

H.    Ritual: se caracteriza por contener las expresiones aprendidas y estereotipos aprendidos 
 en el uso de la comunicación con los otros. 

I.       Respuesta: surge partiendo de la construcción del discurso para responder a las 
 preguntas formuladas por el entorno o solicitadas por un interlocutor. 

J.      No verbal: es de carácter no lingüístico, pero cumple la función de reforzar el mensaje que 
 se desea transmitir involucrándose como parte fundamental de la comunicación. 

 

Según lo anterior, es necesario hacer la lectura del contexto donde el niño y la niña se 

encuentran realizando alguna interacción, donde se encuentran construidas “las 

especificaciones y configuraciones semánticas que el hablante diseñará para afrontar los 

ambientes” (Halliday, 1982. p.15). 
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 Lev Vygotsky (1981) resaltaba cómo las experiencias y pensamientos se 

transmiten de forma racional e intencional a los demás, por medio de un sistema mediador 

conocido como lenguaje humano, a través del cual, se forma el pensamiento verbal, 

articulado en la palabra y su significado. Por consiguiente, al aula de clase se establece 

como un espacio de enseñanzas por medio del cual el docente transmite, comunica y 

construye pensamiento; sin embargo, permeado por las influencias sociales, el espacio 

educativo da lugar a la marginación contra la anormalidad por parte de la normalidad, la 

cual pasa a tener rango de superioridad. En este sentido, se configura como una 

microsociedad donde los niños y las niñas reflejan las disputas por poder dadas en el 

mundo de los adultos. En suma, el entorno y la interacción dentro de este por medio del 

lenguaje son fundamentales para el aprendizaje, pues de allí surgen los símbolos, verbales 

o no verbales, que se usan para transmitir pensamientos.  

Frente a la relación semántica de los signos lingüísticos con su entorno, Humberto 

Eco (1997) realiza postulados para poder entender la construcción de representaciones 

del lenguaje en los niños y niñas, partiendo de tres características asociadas de Peirce. En 

primer lugar, la semiótica, la cual depende de algún estímulo y las sensaciones que este 

produce para ser percibida, además, desde esta se van a crear los primeros juicios 

perceptivos que intentan poner un límite a lo general para convertirlo en particular 

(González, 2018). En segundo lugar, la semiosis, la cual pone un límite a la compresión 

del mundo partiendo de las situaciones sociales y los procesos cognitivos, para lo que es 

importante resaltar el punto de partida para la creación de las percepciones propias, esto 

es, donde el pensamiento se instaura y crea un símbolo diferenciado. Por último, se genera 

un proceso donde se realizan las hipótesis interpretativas, dejando atrás lo icónico, aquí el 

niño o la niña se convierte en “interpretantes”, es decir, aquel que relaciona un objeto con 

su representación por medio de la interpretación, para ello, debe partir de una hipótesis 

previamente establecida, generando de esta forma el símbolo como acto social dentro de 

un código (Gonzalez, 2018), necesario para develar las voces de los niños y niñas. 

Durante el confinamiento se produjeron una serie de símbolos, los cuales partieron 

de un código social y familiar, que diseñó estrategias para controlar lo que era permitido 

decir y lo que no. El lenguaje como base de una construcción social representa la forma 

de expresar lo que se siente y cómo se percibe el mundo desde diferentes puntos de vista, 
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lo que se relaciona con la subjetividad del análisis de los eventos sucedidos. En relación a 

lo mencionado por los autores y dependiendo de su proximidad, existe un contexto o una 

cultura que permitirá potenciar el lenguaje, partiendo de su interacción y la proximidad para 

formar los conceptos que se manejan y desde los que se interactúa en el mundo. Estos 

conceptos estarán permeados por una serie de relaciones semióticas de hipótesis, para lo 

que se hace necesario el explorar el mundo, término limitado por el confinamiento como 

medida de protección. Si el lenguaje sirve para expresar sentires y pensamientos de la 

compresión del mundo, este sufre una transformación al divisar el mundo desde una 

perspectiva sedentaria del conocimiento. 

Una de las herramientas que se asocia al lenguaje y que sirvió como expresión de 

sentimientos durante el confinamiento fue el juego. Definido desde diferentes áreas de 

conocimiento principalmente, la psicología, la pedagogía, la didáctica, (Sánchez, Castillo, 

Ortega y Hernández, 2020) variedad de autores como Leif y Brunelle (1978), González 

Alcantud (1993), Piaget (1945), Vigotsky (1966), Decroly (1998) citados en Minerva (2002) 

han enlazado sus conocimientos desde la importancia del juego como herramienta para el 

aprendizaje en los niños y niñas. Tal importancia se debe a que el juego construye la parte 

inicial de un aspecto imaginativo, partiendo de dividir con la interacción con el ambiente 

entre lo real (la cosa) y los significados (la representación), en síntesis, este mecanismo 

de interacción con el medio, activa los procesos cognitivos por medio de una serie de 

signos que provienen de la cultura (Vygotsky, 1988). Partiendo de esta última teoría, se 

genera la asociación al aprendizaje, pues la interacción con el ambiente, que se dará 

gracias al juego y desde el cual se generará la transmisión de signos, permitirá comprender 

la cultura en la que se encuentra inmerso el niño y la niña.  

Desde lo anterior, el lenguaje toma importancia como herramienta de acercamiento 

a las dinámicas sociales y a la compresión del mundo, esto implica enlazar la transmisión 

y la adquisición de percepciones (pensamientos) y sentimientos. Sin embargo, durante el 

confinamiento por la pandemia de COVID-19, los espacios de interacción cambiaron y el 

juego se transformó en unas dinámicas más sedentarias y limitadas a un espacio familiar, 

incluso, un espacio más pequeño en algunos casos. Esta ruptura lleva a cuestionarse si 

se realizaron procesos de activos de aprendizaje mediados por la interacción con el otro 
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y, en la misma medida, cómo se transformó la dinámica del juego que permitió consolidar 

pensamientos y sentimientos durante el tiempo en que se desarrolló la pandemia. 

4.3.1  Metáfora, juego de expresión del lenguaje. 

Una definición cercana al aspecto lingüístico define la metáfora como aquellas 

expresiones en las que una determinada entidad, un sujeto denominado y un tema se 

presentan o se exponen mediante una referencia a otra entidad de categoría distinta 

(Belinchón, 1999).  Aunque otras fuentes y autores prefieren ver la metáfora como el arte 

comunicativo que muestra los niños y niñas desde sus capacidades creadoras, es la forma 

en la que se juega con el lenguaje para construir el carácter lógico y así responder a las 

demandas de. entorno, en otras palabras, se usa la semejanza de los términos para la 

expresión de una idea (Delgado, 2020).  Desde esta perspectiva, Fajardo (2006), citado 

en Delgado (2020) resalta la importancia que tiene la metáfora en la adaptación con el 

mundo, siendo una de las principales herramientas para la organización y reorganización 

de la realidad a la que se enfrentan los niños y niñas. En este sentido, la metáfora otorga 

la capacidad de crear y recrear partiendo de la conexión que se establece entre elementos 

que la constituyen. 

 Por lo anterior, la metáfora es vista como una de las figuras esenciales del lenguaje 

poético, desde la cual se estructura un lenguaje que parte de lo figurativo para producir un 

juego que se aleja de la intención informativa (Bonnet, 1984). Y aunque no se puede hablar 

del niño o niña poeta, visto de carácter subjetivo por parte del mundo adulto (Durkheim, 

2001), si se puede definir una expresión desde el juego que parte del lenguaje que asocia 

y origina composiciones, desde la espontaneidad creativa que vive y narra una realidad 

desde el punto de vista de los niños y niñas (Tarkovsky, 2002). Y de esta forma, la metáfora 

se transforma en una herramienta de transmisión de información que parte del juego 

lingüístico de asociaciones de palabras para expresar una emoción o una percepción, por 

medio de la cual un estado anímico o una situación compleja se expresa como un artificio 

de la imaginación poética, desde la forma metafórica del lenguaje (Lyons, 1989).  
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5. Hacia un viaje investigativo  

La metodología que se utilizó en la presente investigación es de orden cualitativo 

privilegiando la comunicación como eje de interacción con la población infantil. Por medio 

de cuatro instrumentos de investigación de carácter inductivo, se buscó recolectar la mayor 

información posible sobre las dinámicas socioculturales que se establecieron durante la 

pandemia por COVID-19 en la UPZ el Tesoro, localidad Ciudad Bolívar en la ciudad de 

Bogotá. Los instrumentos de investigación, desde los que se esperaba tener una visión 

más amplia para esta investigación, partieron de los objetivos establecidos, como se ve a 

continuación. 

5.1 Instrumentos de investigación  

5.1.1  Interaccionismo conversacional 

La finalidad de este instrumento fue incentivar un espacio de diálogo con los niños 

y niñas para que explorarán sus sentimientos y percepciones durante la pandemia, desde 

una comunicación no estructurada, esto con el fin de relatar historias y compartir saberes, 
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desde la activación de una conversación fluida y desconectada de un espacio encerrado 

que recordara el confinamiento por la pandemia. Esta herramienta tiene su fundamento en 

la teoría que sostiene el “pensar en caminar y conversar como elementos y vías de 

aproximación al conocimiento de diversas formas, interpelándose como herramientas 

descolonizadoras y expresiones de justicia cognitiva” (Oliver, 2016, p.20). De esta forma 

se puede concluir que romper los estándares normales y los lugares “adecuados” para una 

conversación permite el diálogo orgánico entre el investigador y el participante e invita al 

reconocimiento del otro como interlocutor, es decir, productor de conocimiento y 

posibilitador de conocimiento (Nandy, 1987).  

En consonancia con los procesos de construcción activa que propone Piaget y el 

aprendizaje social de Vygotsky (Campos y Cortés, 2002), lo anterior muestra la importancia 

de la acción de conversar para la transmisión de conocimientos. Se crea una herramienta 

que permite co-construir espacios donde las historias tomarán un camino, partiendo del 

diálogo que se crea en alguna actividad propia en su entorno. Oliver Quijano (2016) 

propuso el “caminar y el conversar” y Ángela Moreno (2020) lo transformó en: tejer, bordar, 

amasar, interpretar e historiar, de donde nace la posibilidad de conversar en un movimiento 

cotidiano de los niños y niñas, como la ingesta de un refrigerio, el juego o al recibir clase.  

Las Categorías de análisis que permitió este instrumento fueron los conceptos de 

“Sentimientos, percepciones, confinamiento y niños-niñas”. Su aplicación se realizó desde 

la integración en diferentes actividades, donde se efectuó una conversación horizontal de 

diferentes temáticas que lograran generar empatía y permitieran explorar las categorías de 

análisis desde las voces. Para este fin se hizo necesario grabar las conversaciones. 

5.1.2 Juegos de roles 

El objetivo de este instrumento es comprender, desde las representaciones físicas 

y dialógicas de los niños y niñas, sus percepciones y sentimientos originados durante la 

pandemia, partiendo de un juego de creatividad. Para Cobo y Valdivia (2017) el juego de 

roles es una estrategia donde un niño o niña asume y representa un rol en el contexto de 

situaciones reales o realistas propias del mundo. En este proceso, se genera una 

construcción de realidades ajenas por medio de los actores, ligada con la empatía y la 
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otredad (Dosso,2009). Desde esta dinámica se construye la percepción de las vivencias 

partiendo del juego, el cual se considera como una actividad universal, común para todas 

las razas, todas las épocas y todas las condiciones de vida, el cual permite estimular las 

cualidades morales, psicológicas y físicas en el desarrollo de los sujetos, además, desde 

las normas y la interacción con el otro, pone en práctica la creatividad e imaginación 

(Minerva, 2002).  

En este juego se establecen una serie de reglas y condiciones, pero no existe un 

guión preparado o previo. Se admite las dinámicas de improvisación, otorgando libertad al 

grupo de estudiantes para descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en nuevas 

alternativas para un problema, desarrollar diferentes formas de pensamiento y aflorando 

la curiosidad, la fascinación, el asombro y la autenticidad (Cáceres, 2012).  

Las categorías de análisis que permitió indagar este instrumento fueron 

“percepciones, sentimientos, voces y confinamiento”. Su aplicación se realizó desde la 

solicitud a los niños y niñas que se reunieron en grupos de máximo cuatro integrantes para 

“actuar” una dinámica al azar de situaciones que se presentaron durante la pandemia. Por 

ejemplo, se les solicitó que representarán el día que se enteraron del cierre del colegio por 

la medida para prevenir el contagio del COVID-19, para lo que contaron con 3 minutos de 

preparación y 4 minutos de presentación. Se les dio adecuada información de que el taller 

iba a ser grabado para fines pertinentes de la actividad, pero no serían publicados ni 

divulgados. 

5.1.3 Mural de sentimientos 

El objetivo de esta herramienta es plasmar los sentimientos generados durante el 

confinamiento por pandemia por medio de una representación gráfica, en donde los 

materiales gráficos representaron un sistema de comunicación desde el que se expresó el 

sentido y la visión de un evento. Así pues, el mural es una concepción gráfica que, para 

una mejor comprensión de los mismos, establece una relación entre significado y forma 

(Calderón, 2018). Desde esta expresión se establece una forma libre de recreación sobre 

un papel, donde el niño y la niña pueden dejar sus sentimientos, recobrando momentos 

vividos en el pasado. 
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Las categorías de análisis que permitieron develar este instrumento fueron 

“sentimientos, confinamiento y voces desde los gráficos”. Su forma de aplicación fue 

mediante la instrucción a los niños y niñas de dibujar encima de un papel periódico o una 

hoja de papel lo que ellos consideran fue la pandemia y cómo se sintieron durante el 

confinamiento. Después se les solicitó a 4 estudiantes exponer su dibujo de forma libre.  

5.1.4  Entrevistas bailadas 

El objetivo de este instrumento era permitir la libre expresión de los niños y niñas, 

partiendo de una liberación de sus cuerpos mediante el baile. A partir de la expresión 

corporal se esperaba tener un abordaje de representaciones vividas durante el 

confinamiento por la pandemia. La teoría del cuerpo como parte del análisis investigativo 

defiende la creación de movimientos como fuerza expresiva, desde donde se puede 

sustraer información sobre la realidad social. A raíz de esta teoría nace un método de 

recolección de información que parte de la formulación de una pregunta al “moviente” quien 

responde desde el movimiento. De este procedimiento se encontraron caminos 

prometedores, enfrentando nuevos desafíos ligados una vez más a explorar la exclusión 

de la expresividad como regla de la sociedad (D’Hers y Shammah, 2015).  

Para realizar esta entrevista se ejecutó una pregunta y se le solicitó al niño o niña 

que la respuesta debería ser bailando, partiendo de su corporalidad se esperaba una 

respuesta a la pregunta desde el movimiento. En ese orden de ideas, la danza se tomaría 

como una metáfora que acercara a la búsqueda de la experiencia vivida y del sentido, 

creando así un puente entre vivencias de los individuos y la comunidad (Janesick, 2002) y 

generando la activación emocional e intelectual por medio de la imaginación. Según 

Vygotsky (1995) la activación de la imaginación es necesaria para el actor creador, al igual 

que los sentimientos y el pensamiento (Scribano, 2011).  

Las categorías de análisis que se pretendían retomar eran “sentimientos y 

confinamiento”. Su aplicación se basó en indicar a los niños y niñas que las respuestas a 

las preguntas que el entrevistador iba a realizar se generarán de forma bailada. Para ello, 

los estudiantes fueron ubicados de espaldas a un compañero o en forma de cruz en grupos 

de 4 integrantes. Con el fin de evitar un proceso de imitación y que se garantizara que 

ningún compañero los observara. Las canciones propuestas para este fin se tomaron de 
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películas de Disney, apelando a la experiencia previa, además, se organizaron por 

categorías de alegría, tristeza, desagrado, asombro, miedo e ira.  

➔ Emoción de tristeza: Cuando ella me amaba, Canción de Alessandra 

Rosaldo 

➔ Emoción alegría: Libre soy, Canción de Carmen Sarah. 

➔ Emoción miedo e ira: Seavolution and Wave Rider, Tiesto.  

Nota: Después de la primera aplicación se decidió no tener en cuenta este 

instrumento y la información que se obtuvo debido al poco interés por parte de los niños y 

niñas a la actividad, mostrando poca motivación por expresar sentimientos desde su 

corporalidad basado en aprendizajes sociales de vergüenza e inseguridad. Además de 

esto, pocas veces se les había dado la opción de expresar libremente sus movimientos 

frente a un tema musical que fomenta emociones. 

 

Figura 10: Voces en la aplicación de las “entrevistas bailadas” 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2  Fases de la investigación 

Siguiendo el camino de la investigación, se dio continuidad al procedimiento para 

la aplicación de estos instrumentos en seis (6) fases de desarrollo. La participación activa 

de los niños y niñas en la investigación fue fundamental y nació desde la construcción de 

su entorno, donde interactúan a diario sin cambios o transformaciones significativas y 

teniendo en cuenta una serie de fases a desarrollar: 

Fase 1. En esta fase se solicitó la autorización de un colegio de la localidad de 

Ciudad Bolívar, quienes leyeron el proyecto de tesis con el aval del comité de ética, 

autorizando, por medio de una carta con firma del rector, la aprobación y aplicación de los 
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instrumentos de investigación dentro del plantel educativo. Por otro lado, al estar 

informados los funcionarios del colegio, se habilitó un espacio con los padres y/o 

acudientes de los niños y niñas de 8 a 10 años para la participación activa en la 

investigación y se les solicitó el diligenciamiento del consentimiento informado (anexo 1). 

Fase 2. Partiendo de la autorización del colegio y de los padres de familia, se 

proyectó las fechas para que, según calendario escolar, no interfirieran con la actividad 

escolar y con ayuda del docente a cargo de primaria se gestionó un aula de clase que 

permitió desarrollar las actividades propuestas. 

Fase 3. Se realizó una breve socialización de las actividades a desarrollar de forma 

didáctica por medio de actividades rompe hielo y videos, las cuales se implementaron en 

dos horarios: el primero, contó con la participación de los niños y niñas de tercero de 

primaria y el segundo, los niños y niñas quinto de primaria. Posterior a esto se tomaron los 

asentimientos informados (anexo 2) con firma de los niños y niñas. 

Fase 4. La primera actividad se dio con los estudiantes de tercero de primaria en 

la entrevista bailada. Se realizaron una serie de preguntas (anexo 3) a las que se pretendía 

que los niños y niñas respondieran por medio del baile, mientras el encuentro era grabado 

en video para tener reporte de los movimientos corporales. En este primer acercamiento 

se manifestó resistencia por parte de los niños y niñas para expresarse por medio de 

movimientos, por lo que fue necesario no tener en cuenta esta información para la 

investigación. 

 Después de esta actividad, se hizo una exposición sobre los sentimientos y las 

emociones dirigida a los estudiantes a modo que lograran distinguir un concepto de otro. 

Posteriormente, se dio inicio al mural de sentimientos en pliegos de papel periódico, donde 

todos los niños y niñas plasmaron sus sentimientos durante la pandemia, por medio de 

dibujos, letras, colores, símbolos, etc. Finalizada la actividad, se realizó una aproximación 

a cada uno de los niños y niñas por medio del “interaccionismo conversacional”, 

preguntado sobre sus representaciones gráficas en un espacio de “descanso” donde, en 

un círculo, se repartió un refrigerio y se dio continuidad con el proceso de “interaccionismo 

conversacional”. Se grabaron las voces de los niños y niñas. 
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Fase 5. Se retomaron las fases 1, 2 y 3 para solicitar otro espacio con los niños y 

niñas de 9 a 10 años, una vez obtenidos, se diseñaron dinámicas diferentes que 

permitieran realizar el juego de roles. Se creó una actuación desde la realidad y la 

imaginación a partir de 3 palabras de forma orientadora (COVID-19, sentimientos y 

pensamientos) y un ejemplo a modo de guía para el ejercicio. De esta forma cada niño y 

cada niña se organizó para el proceso de actuación frente a su rol durante la pandemia en 

lo relacionado con su familia. Después de la actuación en grupos, se abrió un espacio en 

círculo donde se repartió un refrigerio y se indagó sobre cómo se sintieron durante la 

actividad y qué percepciones tuvieron sobre ello (interaccionismo conversacional). Por 

último, se realizó el mural de los sentimientos con la variación de que no se permitió 

realizarlo en hojas de papel periódico, sino en hojas blancas para mayor expresión 

individual.  Al igual que en las demás fases se realizó grabación en video. 

Tabla 2: Instrumentos por edades 

Edades  Instrumentos que se 

aplicaran  

8-9 años 

(10 niños y 10 niñas) 

Entrevista bailada, mural de 

sentimientos e interaccionismo 

conversacional  

9- 10 años  

(10 niños y 10 niñas) 

Juego de roles, mural de 

sentimientos e interaccionismo 

conversacional.  

 

Fase 6: Se transcribió, analizó e interpretó la información por medio de la 

herramienta ATLAS T.I para su posterior organización en el documento de tesis con 

nombre de “Percepciones y sentimientos durante el confinamiento por COVID-19 en la 

UPZ el Tesoro. Una construcción desde las voces de la niñez”. 

Nota: En los lineamientos para el procedimiento y las fases se tuvo en cuenta las 

normas y las leyes de protección infantil, los derechos fundamentales de los NNA, 

contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que 

incluye la integridad física, la seguridad, la salud a la alimentación equilibrada, etc. Así 
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mismo, el Código de Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), desde el que se crea 

un manual jurídico que establece las normas para la protección de los niños, niñas y 

adolescentes. En las normas a tener presentes a nivel ético, se resalta el derecho a un 

ambiente sano, a la educación, a la recreación y a la protección contra cualquier forma de 

maltrato y abuso. También se establece la prevención para las condiciones que son 

perjudiciales para la salud y la integridad física y psicológica. Los principios básicos a tener 

en cuenta son la relevancia de los derechos, no discriminación, enfoque diferencial, 

participación e interés superior. 

6. Entretejiendo voces, una 
discusión desde los resultados 

6.1 Diálogo y actividades con los niños y niñas 

Durante la investigación realizada para entender las percepciones y sentimientos de 

los niños y niñas durante el confinamiento de COVID-19, se usaron cuatro instrumentos 

con los que se buscaba develar las voces de la niñez. Con ayuda de las dinámicas, 

narraron sus modos de habitar los espacios que transitaban durante este momento 

histórico que confinó y limitó los lugares, por decisiones de los gobiernos como estrategia 

para evitar que la propagación del virus. Los instrumentos, que se aplicaron a modo de 

taller, permitieron la expresión de pensamientos de los niños y niñas, dejando como 

resultado un documento que enlaza las voces e imágenes con la teoría. A continuación, 

se discuten los resultados de cada uno de ellos y las variables que se presentaron en su 

aplicación. 

 En primer lugar, el mural de sentimientos consistió en realizar dibujos referentes a 

la pandemia, por medio de los cuales se logró expresar una serie de metáforas que 

permitieron la libertad del pensamiento. La estrategia permitió que los niños y niñas 
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lograran, desde lo artístico, mostrar qué sentimientos les generó el confinamiento por 

COVID–19, pero es necesario resaltar que se presentaron dificultades en la diferenciación 

entre sentimientos y emociones. De lo anterior se concluye que a los niños y niñas de 8 a 

10 años se les dificulta tener una abstracción de los conceptos asociados a la dimensión 

socioafectiva y clasificarla en una categoría lingüística más profunda, limitando su 

entendimiento a 5 o 6 clasificaciones emocionales asociadas al componente biológico 

(tristeza, alegría, ira, desagrado, miedo, sorpresa). Con el fin de analizar la información se 

tuvo en cuenta los dibujos o representación gráfica, junto a las narraciones expresadas 

durante la construcción del mural, para después realizar un análisis semántico del 

significado de los pictogramas desde el corpus teórico.  

En segundo lugar, el interaccionismo conversacional fue una dinámica usada como 

herramienta para dialogar con los niños y niñas, quienes desde sus narraciones 

expresaron sus vivencias durante la pandemia y cómo perciben las situaciones en su hogar 

y con las personas que convivieron. Partiendo de esta dinámica se logró que expresaran 

los sentimientos que les generó algún evento significativo durante el confinamiento. Las 

narraciones obtenidas se analizaron desde la transcripción de las grabaciones por medio 

de un análisis del discurso para, desde la semántica, crear categorías y subcategorías. En 

algunos casos fue necesario utilizar dibujos generados por ellos mismos para poder 

generar un mejor diálogo. Además, es importante tener en cuenta que con los niños y niñas 

de la edad de 8 años fue menor el diálogo, pues sus respuestas se limitaban a monosílabos 

"si”, “no”, “no sé”, así mismo, el poco entendimiento del concepto de sentimientos y la 

timidez limitó las respuestas fluidas. 

El tercer instrumento utilizado fue el juego de roles, que se potenció por medio de la 

actuación, permitiendo la expresión de situaciones cotidianas que pasaban en los hogares. 

Desde la categoría de “familia” se evidencio la forma como fue concebido, para los niños 

y niñas, el confinamiento desde la vivencia diaria. La base del análisis de esta dinámica 

fue la observación y la escucha del discurso en cada una de las representaciones teatrales, 

permitiendo la clasificación en las categorías de percepciones y sentimientos. 

Por último, las entrevistas bailadas, con las cuales se pretendía recolectar 

información a partir de las respuestas transmitidas por medio del baile. En este caso, se 

eligieron canciones con significados en la experiencia que lograrán activar emociones; sin 
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embargo, este instrumento fue descartado durante su aplicación porque a los estudiantes 

(niños y niñas) se les dificulta comprender la instrucción de movimiento libre. Los 

movimientos se vieron condicionados, generando bailes estereotipados o atados a 

géneros musicales cotidianos, como por ejemplo, los bailes de la plataforma digital de 

TikTok, limitando los movimientos propios de expresión que naciera de la creatividad. Otro 

factor que afectó el uso de este instrumento fue la falta de concentración de los 

estudiantes, aunque se pidió la colaboración del docente de danzas, los estudiantes 

esperaban que la docente marcará el movimiento. 

En conclusión, se usaron tres de los cuatro instrumentos planteados, los cuales 

fueron analizados con ayuda de la herramienta computacional de ATLAS que, de acuerdo 

con su diseño, permite utilizar el potencial de Windows para trabajar con la información 

obtenida en diferentes formatos: audios, videos, imágenes, etc. (Vargillas, 2006).  

El análisis se realizó partiendo de las categorías planteadas: percepciones, 

sentimientos, confinamiento, voces y niños-niñas, creando redes conceptuales y 

estructurales de interpretación y ayudando a integrar los elementos obtenidos para formar 

una conclusión desde la discusión con la teoría. Desde lo anterior, el análisis consistió en 

descomponer el documento en unidades, a las cuales se les asignaron los códigos: 

sentimientos, percepciones, confinamiento, niños y niñas. Esto con el fin de relacionarlos 

y darles sentido a las voces de los niños y niñas durante el confinamiento, dando paso a 

la construcción de categorías de primer y segundo nivel (Vargillas, 2006). Finalmente, las 

categorías permitieron la definición de conceptos para el diseño de herramientas y la 

creación de los folletos que ayudarán a los niños, niñas, padres y docentes a tener mejores 

prácticas en la casa y en las aulas de clase, frente a los conceptos de sentimientos o 

percepciones en situaciones adversas.  

6.2 Voces de los niños y niñas, resultados de la 
investigación   

Las categorías de análisis permitieron la clasificación de las voces de los niños y 

niñas, partiendo de la representación gráfica o narrativa. Desde esta clasificación se 

adoptaron algunas formas con el fin de visibilizar la información obtenida por medio de las 

conexiones propias que les generó la pandemia. 
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6.2.1 Durante el COVID-19: la vulnerabilidad y el cuidado 
desde las narraciones  

Figura 11: Imagen COVID -19/ Descripción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Vivencias corporizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Metáfora "enfermedad y confinamiento" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: ¿Qué es COVID - 19? 

 

Fuente: Imagen libre – Elaboración propia 

Figura 15: Firmas de los estudiantes de 8 años frente a su mural. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Percepción de trabajo durante el confinamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Significado del COVID-19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18: Sentimientos generados por el COVID-19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: COVID-19 y vulnerabilidad. 

 

Fuente: Imagen libre – Elaboración propia 

 

 

Figura 20: Tipo de violencia durante la pandemia. 

 

Fuente: Imagen libre – Elaboración propia 
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Figura 21: Sentimiento de tristeza por el COVID-19. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22: Vivencias durante la pandemia. 

 

Fuente: Imagen libre - Elaboración propia 
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Figura 23: Narraciones de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Percepción de cuidado durante la pandemia. 

 

Fuente: Imagen libre – Elaboración propia 
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6.2.2 La familia durante el confinamiento: dinámicas, 
conformación e imaginarios sociales.    

 

Figura 25: Las clases durante el confinamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 26: Conformación de una Familia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Conformación de una familia 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28: Percepciones de la familia. 

 

Fuente: Imagen libre – Elaboración propia 
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Figura 29: Conformación de la familia 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: Mural de la familia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Mural de la familia 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2.3 Sentimientos y percepciones creadas por el aislamiento: 
implicaciones en la creación de pensamientos.  

 

Figura 32: Miedo durante la pandemia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Percepciones durante el confinamiento. 

 

Fuente: Imagen libre – Elaboración propia 

  

Figura 34: Sentimiento de soledad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Sentimiento de tristeza. 

 

Fuente: Elaboración propia – niña de 8 años 

Figura 36: Sentimiento de muerte 

 

Fuente: Elaboración propia - Niña de 9 años  
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Figura 37: Sentimiento de confinamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38: Miedo y tristeza en la pandemia. 

 

Fuente: Elaboración propia – niño de 10 años  
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Figura 39: Sentimiento de enfermedad. 

 

Fuente: Elaboración propia – niña de 8 años 

Figura 40: Cumpleaños en la pandemia. 

 

Fuente: Elaboración propia – niña de 8 años 
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Figura 41: Sentimiento de felicidad. 

 

Fuente: Elaboración propia – niña de 9 años 

 

Figura 42: Percepciones y sentimientos en la escuela "pandemia". 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: sentimientos en la, representación en el género.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44: Sentimiento de pérdida "rostro sonriente" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Soledad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Percepción de la escuela. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47: Percepción de alegría. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 48: Tristeza de N.G. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Sentimientos en la escuela. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50: Gráfica de desagrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: Percepción de enfermedad pandémica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52: Percepciones en la pandemia. 

 

Fuente: Imagen libre – elaboración propia 
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Figura 53: Metáfora como juego de expresión. 

 

Fuente: Imagen libre – elaboración propia 

 

Figura 54: Metáfora como expresión de sentimientos. 

 

Fuente: Imagen libre – elaboración propia 
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7.  Final del viaje: el camino que 
debe seguir en diálogo 

La investigación nació de la intención de darle sentido a las voces de los niños y 

niñas durante el confinamiento, voces que de alguna forma se silenciaron por las dinámicas 

y medidas que se promovieron con el fin de mitigar el contagio por COVID-19. El objetivo 

principal de este trabajo es “develar las voces de los niños y niñas desde la comprensión 

simbólica de sus percepciones y sentimientos durante el confinamiento por COVID-19”, el 

cual cobró sentido en la interacción entre saberes y sentires de la infancia.  

Desde lo anterior, se realizó la búsqueda por comprender cómo se vivieron estos 

momentos de aislamiento selectivo, decretado por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo 

principal era cuidar la salud y la vida, pero que en consecuencia generaron un daño 

colateral. Este daño se focalizó en ciertas poblaciones, entre las cuales se encuentra la 

infancia, pues se vio limitada al acceso a los espacios por seguridad, en este sentido, 

espacios físicos que antes se transitaba y eran su diario vivir (colegios, jardines, 

comedores comunitarios, parques) pasaron a tener barreras de acceso. La interacción 

social y su acercamiento al mundo se minimizó de manera rotunda, esta dinámica 

ocasionando en algunos casos malestar emocional y cambios en la percepción de su 

contexto.  

Durante el análisis de la información recogida con el fin de entender el modo de vivir 

de los niños y niñas desde sus percepciones y sentimientos, con especial énfasis en narrar 

sus voces, se construyó el concepto de muerte pandémica. Esta noción estuvo latente 

durante los meses de confinamiento, donde el miedo y sus representaciones en el 

imaginario de los niños estuvieron presentes en el diario vivir. Incluso, en algunos casos, 

hubo pérdidas significativas de personas cercanas, generando sentimientos de dolor que 

fueron minimizados por el afán de cubrir las necesidades primarias en los hogares, como 

la alimentación, el garantizar un techo y las herramientas para la educación. 

Por otro lado, durante el confinamiento, se presentó la vulneración de derechos 

humanos de los niños y niñas. Estos, desde sus narrativas, contaron eventos en donde 

sus derechos estuvieron en riesgo o se vieron vulnerados, un ejemplo, es el caso del niño 

al que agredieron físicamente por no aprender matemáticas o la niña que estuvo sola por 
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un largo tiempo debido a las dinámicas familiares que tocaban la negligencia e 

irresponsabilidad frente al cuidado. De manera similar, se resaltan otros factores de riesgo 

hacia la vulneración de derechos de forma indirecta, como en la narración de la niña que 

relató cómo el presunto consumo de sustancias psicoactivas del hermano mayor generó 

en ella sentimientos de tristeza y preocupación. 

En algunas familias se presentaron “errores” al momento de garantizar los derechos 

de los niños y niñas durante la pandemia, ocasionando percepciones y sentimientos 

negativos en los niños, los cuales partían del miedo a la enfermedad y a la muerte. Este 

es un claro ejemplo de la categorización de los cuerpos de los niños y niñas como frágiles 

y vulnerables, formando la ruptura de la autosuficiencia que parte de una relación de 

superioridad con otro (padres, acudiente). En ambos temas se resaltó la necesidad de un 

cuidado y un cuidador, que en muchos casos estuvo ausente por las dinámicas sociales y 

económicas, creando ideas de peligro y mostrando percepciones de inferioridad al no 

poder contribuir a las necesidades del hogar. Este pensamiento, instaurado en los niños y 

las niñas, minimizó la percepción de las habilidades escolares, dando mayor peso a la 

necesidad de tener un otro como compensación a las dinámicas cotidianas. En este 

sentido, se hizo fundamental para la niñez compartir espacios con pares, priorizar lo social 

antes de lo académico y, de esta manera, convertirse en una herramienta de 

compensación a la percepción de fragilidad.  

También se formaron narrativas en los niños y las niñas frente al concepto de 

COVID-19, las cuales se distanciaron de la enfermedad, pero que, en su mayoría, 

describen un cambio en sus modos de percibir el mundo. Aunque previamente a la 

existencia de la pandemia, como se mencionó en el recorrido histórico del término 

confinamiento, los infantes ya se encontraban confinados en unos conceptos lingüísticos 

y sociales de rechazo o estigmatización, se maximizaron ideas y pensamientos de miedo 

o tristeza. En este caso, “las plagas que se seguirán expandiendo” (Anónimo, 2022), es un 

claro ejemplo de estos sentimientos negativos frente al virus, los cuales, progresivamente, 

se convirtieron en pilares para interpretar esta realidad.  

Aunque existen normas, leyes y decretos diseñados para proteger la infancia, se dio 

prioridad a la supervivencia al COVID-19 por medio del confinamiento como herramienta 

de protección, dando origen a diferentes formas de percibir el mundo, unas que se 
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enfocaron a entender los sucesos del confinamiento y las consecuencias económicas, 

sociales y académicas, como factores que potenciaron la vulneración de los DDHH y otras 

que buscaron entender las huellas en los aprendizajes y sentimientos de los niños y niñas. 

Ambas perspectivas son transversales y son visibles desde la escucha de las narrativas.   

La cultura colombiana en la que estuvieron inmersos los niños y niñas durante el 

confinamiento, también, marcó los aprendizajes y la forma de aprehender el mundo, 

particularmente, en este momento creció la escasez económica y la dificultad para suplir 

las necesidades primarias sé máximo. En consecuencia, dentro de las narrativas de los 

niños y niñas, se expresa la preocupación por la pérdida de trabajo o el interés por ayudar 

afrontar la crisis económica de la familia, formando ideas ligadas a la importancia de tener 

trabajo, desde una connotación positiva hacia la producción, para ayudar en el hogar, 

aunque fuese a temprana edad. Esto se sustentó bajo el argumento de que existe una 

necesidad capitalista de generar mayor producción por medio de la mano de obra, la cual 

se maximizó por los factores sociales, en consecuencia, deviene la propuesta de crear 

estrategias para la adquisición del dinero desde cortas edades. 

Durante el confinamiento para la prevención del contagio de COVID-19, las 

plataformas de internet promovieron modelos de calidad de vida que se han instaurado en 

el diario vivir, principalmente en la juventud y la niñez. En esta medida, las narrativas 

viralizadas por plataformas de internet y redes sociales fueron claves para transmitir y 

promover el “tener” como base de la construcción emocional y social. En otras narrativas 

se evidenció la idea de contribuir con los negocios familiares, potenciando las percepciones 

y esquemas de trabajo desde la producción como forma de retribución por los beneficios 

otorgados por el padre o la madre. Agregado a lo anterior, los sentimientos de tristeza 

forjados por la situación económica inestable, provocó aprendizajes donde se asociaron 

los sentimientos de felicidad y bienestar desde el poder adquisitivo. 

La cultura también estuvo presente en la creación de ideas de productividad por 

medio del lenguaje, específicamente del léxico. Palabras como “poca utilidad” o “bajo 

rendimiento” se asocian con maximizar las dificultades de los niños y niñas en una o varias 

áreas específicas de conocimiento académico (colegio). La proliferación de estas ideas 

causó la aparición de discapacidades psicosociales como la depresión y la ansiedad, 

generando imaginarios de incapacidad en los niños y niñas. Sin embargo, en la mayoría 
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de los casos, esta problemática se asoció al bajo acompañamiento en los hogares en la 

realización de actividades. En este sentido, los procesos pasaron a un segundo plano, 

aunque se esperaban buenos resultados, es decir, buenas calificaciones.  

Dentro de las preocupaciones latentes para los docentes y orientadores del colegio, 

sobresale la aparición de síntomas asociados a la depresión en los infantes, de la mano 

con el aumento de cutting, ideas catastróficas, narrativas asociadas a la muerte, entre 

otras. Para acompañar estos casos, no solo fue requerido el acompañamiento médico, 

sino que, a pesar de la emergencia sanitaria y, en esta medida, el distanciamiento físico 

de los estudiantes con las instituciones educativas, fue necesario la activación de rutas 

distritales para garantizar los derechos de los niños y niñas. Cabe resaltar que del 

seguimiento se dieron a conocer fisuras en los ámbitos familiares, los cuales se trabajaron 

de manera transversal en este trabajo.   

El concepto de familia fue relevante en la construcción de aprendizajes que formaron 

percepciones y sentimientos en los niños y niñas, dejando en evidencia la importancia de 

construir esquemas fuertes por medio en la interacción con los integrantes del núcleo 

familiar con el fin de desarrollar una estabilidad social. Pues es al momento de compartir 

con padres, madres, abuelos y hermanos en el espacio físico, que se forman sentimientos 

asociados a la emoción de la alegría. En este sentido, promover actividades como ver una 

película, participar en un juego son claves para el desarrollo del niño o niña, ya que estas 

situaciones no se presentan con regularidad por las diferentes dinámicas sociales donde 

el trabajo, el colegio, las redes sociales y las responsabilidades han alejado la interacción 

familiar.  

En síntesis, es importante resaltar que la familia retomó cualidades dominantes 

frente a los sentimientos, logrando explorar variedad de emociones, desde la felicidad 

hasta la preocupación y la tristeza por el miedo a perder seres queridos. En otras palabras, 

se humanizaron las relaciones sociales entre padres e hijos, creando sentires que 

mostraron otra cara de la pandemia. Así mismo, se presentaron problemas en lo 

psicológico por desajustes familiares, creando fracturas o fisuras en sus dinámicas que, en 

ocasiones causaron separaciones entre padres, cambiando las percepciones de sus 

integrantes. Otros factores que agregaron el deterioro de las relaciones familiares están 

asociados a los conflictos económicos y/o a las disputas internas por las dinámicas que 
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creó el confinamiento, permitiendo que los niños y niñas evidenciaron un ciclo de violencia 

que afianzó en la vulneración de los derechos humanos y, en muchos casos, crearon 

daños a nivel de psicológico en la autoestima y la autoeficacia. 

Durante la pandemia se formaron conceptos de carácter subjetivo por estar 

asociados a sentimientos y aprendizajes sociales limitados, lo que implica que se tenga 

una visión cambiante en cada etapa pandémica, creando diferentes percepciones en los 

niños y niñas. Además, estos cambios dependen del acercamiento a situaciones que 

activaron las emociones (biológicas), por ejemplo, en algunos hogares se promovieron 

ideas negativas hacia el sentir, según esta lógica por más triste que sea una situación se 

debe buscar la forma de ocultarla; sin embargo, esto tiene consecuencias negativas 

expresados en resentimiento y malestar. En consecuencia a lo anterior, las interacciones 

sociales se transformaron en relaciones hostiles, limitando la libre expresión de los niños 

y niñas. 

En la interacción con la población se logró evidenciar que en los hogares donde hubo 

mayor libertad de sentir y expresar, frente a situaciones de pérdida o de angustia, se facilitó 

la creación de herramientas o estrategias de afrontamiento desde la empatía, bajo la 

resignificación de los sentimientos de pérdida y la sensibilización frente a las situaciones 

desconocidas de “vulnerabilidad”. También, en los relatos de los niños y niñas, 

pertenecientes a estos hogares más asertivos en la inteligencia emocional, se da 

importancia a la escuela y las relaciones con los pares o compañeros de clase. Por otro 

lado, en los hogares donde se limitó el sentir o se invitó a encubrirlo se dio un aumento de 

la violencia, debido a que se generaron afectaciones en el modo de convivir con los otros 

que no fueron conversadas, escuchadas o solventadas. Como consecuencia a la represión 

se concentra la ira o la tristeza que afectan la estabilidad y alteran salud mental, pues no 

se invita a construir herramientas claras para el afrontamiento a situaciones demandantes 

que requieren empatía desde los sentimientos positivos. 

El género, durante la pandemia, fue un factor que influenció las dinámicas del hogar, 

cambiando la forma de percibir las situaciones cotidianas, en algunas familias se educa a 

las niñas en las labores del hogar, en cambio, a los niños se les promueve el juego y 

actividades que no tenían relación con el aseo o tareas de limpieza. Aquí vuelven a cobrar 

importancia los postulados de Foucault (1999), en los hogares se estableció una 
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“normalización” de creencias por medio de la calificación de las conductas de los niños y 

niñas, esto con el fin de evaluar su desempeño en las funciones del hogar, siendo más 

estrictos en para el género femenino y, en este sentido, se asignaron castigos acordes al 

incumpliendo de las tareas. 

El concepto de biopoder posee una connotación que limita la forma de expresar lo 

que se siente, con este fin se emplearon herramientas para ocultar los sentimientos de 

dolor emocional y abandono, incitando una mayor exigencia de resiliencia para las niñas 

como medio para afrontar las pérdidas y dándole más sentido al concepto de felicidad 

como pilar de la estabilidad emocional. En cambio, a los niños se les reforzó más la ira 

como herramienta de solución de conflictos y se le promovió los sentimientos asociados a 

esta emoción, aumentando las situaciones que promueven la violencia. Las niñas, por otro 

lado, sufrieron más represión a los sentimientos negativos desde la exigencia frente a las 

tareas domésticas y escolares. 

Otro factor transversal en el proyecto fue la metáfora como herramienta de expresión 

para los niños y niñas. En la investigación, los símbolos tomaron significados importantes 

que sirvieron para narrar ideas con gran contenido emocional, especialmente relacionadas 

al miedo por las transformaciones en las dinámicas sociales y familiares, en otras palabras, 

la metáfora se convirtió en una herramienta de expresión de sentimientos y de vivencias. 

Principalmente, en el mural de sentimientos se evidencio el uso de la metáfora como 

herramienta para avivar la creatividad de los niños y niñas, al tiempo que desarrollaban 

estrategias para tener un contacto con sus sentimientos desde la empatía, entendiendo 

que existe un otro que también vivió experiencias buenas o malas durante el 

confinamiento. Por medio de la metáfora, en el colegio, se logró identificar estudiantes que 

se encontraban en presunta negligencia familiar o que requerían de un seguimiento frente 

a los temas de salud mental. 

En los colegios, la temática de muerte y duelo se ha apartado del tratamiento en el 

aula por temor a los imaginarios sociales que están permeados por la cultura y la familia 

colombiana, limitando que el niño o niña que ha tenido una perdida familiar cercana 

adquiera herramientas que les ayuden a afrontar los sentimientos asociados a la tristeza o 

al miedo, por el contrario se terminan volviendo víctimas de lenguaje que minimiza sus 

creencias. Por ello se hace necesario trabajar desde el aula el concepto de muerte con la 
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finalidad de minimizar creencias que motivan las representaciones sociales asociadas al 

manejo inadecuado de las emociones. La muerte, como construcción simbólica de una 

cultura, tiene una serie de características que hacen necesario un abordaje y un cambio 

ideológico que no agreda e interfiera con el desarrollo de los niños y niñas; las marcas 

generadas por la construcción simbólica de la muerte en Colombia forman sentimientos de 

tristeza en los niños y niñas, aún así no tienen una atención adecuada por parte de los 

padres, colegio o sistema de salud.  

En conclusión, las teorías toman fuerza cuando se ponen a la luz de las situaciones 

reales en las que están inmersos los niños y niñas, como son: la expresión de sentimientos 

y la forma que se ve la infancia desde la postura adultocentrista, esto es desde la 

vulnerabilidad y la fragilidad, restando importancia al sentir. De igual forma, se mantienen 

las representaciones sociales que siguen confiando a la población infantil a un espacio 

limitado de exploración o de cuidado y, dependiendo la vinculación de la familia, algunos 

espacios sociales se maximizaron durante la pandemia. Otra de las consecuencias fue el 

desborde emocional y concepciones sentimentales, las cuales, desde las narrativas, 

tomaron significados que marcaron las formas de interactuar con el entorno, un ejemplo 

de esto fue la ya mencionada concepción de muerte como componente latente durante la 

pandemia que trastocó la percepción social, formando nuevos imaginarios sociales y 

significados. 

Después del análisis de la información, se sugiere comenzar a trabajar, desde los 

colegios, jardines y demás espacios donde interactúa el niño y la niña, herramientas como 

la resiliencia y la exploración de sentimientos, centrándose en escuchar los imaginarios 

que nacieron durante el confinamiento. El trabajo también debe ir dirigido a padres, con el 

fin de crear conciencia de los daños ocasionados por las dinámicas sociales y responder 

de manera colaborativa al cómo se debe comenzar a fomentar y diseñar mecanismos de 

afrontamiento frente a las pérdidas. Asimismo, los talleres, terapias o clases se deben 

enfocar en escuchar a la infancia que pide, por medio de metáforas, que se cambien las 

dinámicas; desde el rol de género hasta los conceptos de vulnerabilidad que permean la 

cultura colombiana deben ser transformados, pues no son acordes a las dinámicas 

actuales, ni a las que se desarrollaron en la pandemia que doblegó a las familiares y 
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fracturó las relaciones sociales. Por último, se reitera la invitación de escuchar a la niñez 

desde el sentir, sin patologizar, con atención desde las diferentes disciplinas académicas.    

7.1 Estrategias para situaciones adversas 

Con la información recolectada y analizada a partir de las voces de los niños y las 

niñas se optó por diseñar infografías y folletos, pues son herramientas multimodales 

eficaces para la divulgación. Estas piezas gráficas se caracterizan por ser de carácter 

informativo, donde el contenido tiene orden jerárquico y orgánico para la lectura, en esta 

medida, se encuentran datos más explícitos y detallados (Beltrán, 1992). Así pues, la 

información que se ubicó en los folletos y la infografía trabaja tres poblaciones diversas 

desde tres perspectivas distintas.  

En primer lugar, se tiene a los niños y niñas, ya que sus voces marcaron el desarrollo 

de la investigación. Partiendo del análisis de sus discursos, donde se resalta el bajo 

conocimiento sobre el manejo de las emociones y la compresión de los sentimientos, el 

folleto toma como estrategia principal el entrenamiento de la inteligencia emocional o, 

como lo denominó Goleman (1995), la alfabetización emocional. Este tiene como fin dotar 

de estrategias y habilidades emocionales que protejan frente a los factores de riesgos y, 

de esta manera, brindar bases para poder expresar, minimizando las enfermedades de 

orden mental o psicológico.       
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Figura 55: Cara A, Folleto para Niños y Niñas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Cara B, Folleto para Niños y Niñas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El segundo folleto está dirigido a los padres de familia o acudientes, en este se 

busca crear las bases para la construcción de herramientas desde el hogar, partiendo de 

las estrategias blandas, especialmente, de la comunicación asertiva. Este enfoque se 

justifica en la investigación como pilar para comprender los episodios de vulneración de 

los derechos humanos contra los niños y las niñas, pues al no lograr generar un mensaje 

claro la comunicación se torna agresiva, aumentando los niveles de violencia. En otras 

situaciones, el discurso de los niños y las niñas muestra una comunicación pasiva que 

dificulta la comprensión de la información importante, limitando el fortalecimiento de las 

bases para la construcción de la inteligencia emocional y el entendimiento de los 

sentimientos. Con el folleto se pretende cambiar el modo de percibir y comunicar los 

sentires de los padres y madres de familia.   

Figura 57: Cara A, Folleto para Acudientes (Padres de Familia) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Cara B, Folleto para Acudientes (Padres de Familia) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, la infografía se asoció a la muerte, uno de los temas que puede generar 

incomodidad en las aulas de clase en el momento de su diálogo o discusión al estar 

relacionado con la pérdida o el dolor emocional. La falta de conocimientos de algunos 

docentes para hablar del tema en las aulas de clase limita que se desarrollen estrategias 

de afrontamiento de forma transversal a las asignaturas y, por ende, al plan de estudios 

de los colegios. La muerte, como concepto, aborda una serie de características desde la 

cultura y desde la pedagogía en escuelas y colegios, por ello, es desde estos espacios que 

se pueden crear herramientas. Al respecto, Herman y Cortina (2008) afirman que: 

La pedagogía de la muerte o educar para la muerte podría ser uno de los caminos 

para conectar a la educación ordinaria con la educación para la evolución humana, capaz 

de iniciar su andadura hacia otra nueva revolución educativa comparable con la nueva 

educación, pero esta vez centrada en la profundidad, ampliación y elevación de la 

conciencia. (p.8) de igual forma, resalta la importancia que tiene el rol del educador en la 

formación y compresión de este concepto, desde propuestas didácticas basadas en una 

previa formación y un ajuste curricular; haciendo necesario plantear en los currículos de la 

educación colombiana una propuesta pedagógica que plantee la temática y de esta forma 
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crear herramientas para la “vida en plenitud, proporcionando una responsabilidad más 

consciente” (Herman y Cortina, 200, p.7).  

La siguiente herramienta (infografía) se creó desde los postulados de González y 

Herrán (2010), donde plantean que los niños y niñas de 8 a 10 años han adquirido el 

concepto de universalidad frente a la muerte, lo que indica que saben que la muerte es 

algo que nos va acontecer a todos y, frente a esta información, comienzan a ser más 

temerosos, a tener más cuidado con los peligros del ambiente, en otras palabras, son más 

precavidos. Massa (1987) agrega que en esta etapa de la vida se acepta que la muerte es 

irremediable e inevitable y puede estar asociada a una causa natural o externa 

dependiendo de cómo se presente el evento. Todo lo anterior da lugar a la información 

expuesta en la siguiente pieza informativa:  
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Figura 59: Infografía "Pedagogía de la muerte" para docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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¡Hola¡ ¿Deseas aprender un
poco  sobre los
sentimientos?

Los sentimientos nacen de las
emociones (Ira, tristeza, alegría,

desgrado, miedo y sorpresa), son de
carácter subjetivo y se forma con

ayuda de nuestros aprendizajes; lo
que quiere decir, que cuando

convivimos con alguien formamos
sentimientos, también influye

nuestro pasado y los pensamientos
positivos y negativos que ayudan a
tener un significado personal. !Tu

sentir es diferente al de otra
persona! (Rojas, 2021)   

 

¡ L O  Q U E  E N S E Ñ E S  A
T U  H I J O  O  H I J A ,
F O R M A R A  S U S
S E N T I M I E N T O S  Y
A P R E N D I Z A J E S .  U S A
L A  C O M U N I C A C I Ó N
A S E R T I V A  E N  E L
M O M E N T O  D E
E X P R E S A R  T U S  I D E A S .  

Permítete navega por tus
sentimientos y pensamientos

¿Qué son los
sentimientos?

C O N  L O S  S E N T I M I E N T O S  Y
P E N S A M I E N T O S  D E  T U
F A M I L I A  

Conéctate 

Llama a casa, usa menos las
redes sociales 

Escucha a tus hijos o hijas 

!!Recuerda!!



Paso 7

C E N T R A  T U  A T E N C I Ó N  E N  P E N S A M I E N T O S
P O S I T I V O S ;  C O N F I R M A  Q U E  T U

C O M P O R T A M I E N T O  E S T E  D I R I G I D O  A L
B I E N E S T A R  Y  C O N V I V E N C I A  D E  L A

F A M I L I A .

Paso 1

Paso 2

Paso 3

A P R E N D E  E  I D E N T I F I C A
Q U E  E M O C I O N E S  Y

S E N T I M I E N T O S  S O N  M Á S
F U E R T E S  P A R A  T I .

C O M P A R T E  E S T O S  T U S
P E N S A M I E N T O S  C O N  T U
F A M I L I A ,  E S T O  A Y U D A  A

Q U E  P U E D A S
R E F L E X I O N A R  Y  T E

E N S E Ñ A R A  A  T E N E R  U N
M E J O R  M A N E J O .

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Por ultimo 

E M P I E Z A  H O Y

C U I D A  T U  S A L U D
F I S I C A  Y  E M O C I O N A L  

Invita a los integrantes de tu familia a
dialogar, promueve la comunicación
asertiva desde el reconocimiento a la
diferencia, el respeto a las diferentes
formas de pensar y sentir. 

R E C O N O C E  L O S  Q U E
S I E N T E S ,  I D E N T I F I C A  L A

F O R M A  Q U E  R E A C C I O N A N
C O N  T U  C U E R P O ,  L A  F O R M A

E N  Q U E  T E  C O M P O R T A S  Y
L O S  P E N S A M I E N T O S  Q U E

T I E N E S .  

Reconocer

Autoconocimiento

Centra tus pensamientos 

T E  P R E S E N T A M O S

TIPS PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN EN CASA

 

E N  E L  H O G A R  E X I S T E N  Á R E A S  Y
M O M E N T O S  D E  C O N F L I C T O ;  I D E N T I F I Q U E

C U A L E S  S O N  E S T O S  E S P A C I O S  Y  C R E E
E S T R A T E G I A S  P A R A  E V I T A R  L A

C O N F R O N T A C I Ó N  E X P L I C A N D O  E N  Q U E
M O M E N T O  S E  D E B E  D E T E N E R ,  M O M E N T O
P A R A  L A  R E F L E X I Ó N  Y  M O M E N T O S  P A R A

E L  D I A L O G O .  

E S T A B L E C E  A C U E R D O S  C O N
L O S  I N T E G R A N T E S  D E  T U

F A M I L I A  C U A N D O  S E
P R E S E N T E  S I T U A C I O N E S  D E
T E N S I Ó N  E M O C I O N A L  Q U E
N O  E S T É N  B A S A D A S  E N  L A

V I O L E N C I A .
A Y U D A  A  T U S  H I J O S  E

H I J A S  A  C O N T R O L A R  S U S
S E N T I M I E N T O S  Y

E M O C I O N E S ,  E N S É Ñ A L E S
O T R O S  C A M I N O S  P A R A

R E S O L V E R  P R O B L E M A S .
 

Establece

Enseña 

Identifica espacios  

D I S E Ñ A  E S P A C I O S  P A R A  C O M P A R T I R  C O N  L A
F A M I L I A :  L O S  J U E G O S  S O N  U N A  V A L I O S A
E S T R A T E G I A  Q U E  A Y U D A  A  M E J O R A R  L A

C O M U N I C A C I Ó N  Y  D E S A R R O L L A  H A B I L I D A D E S
D E S D E  L A  S O L I D A R I D A D ,  E L  T R A B A J O  E N  E Q U I P O ,

L A  T O M A  D E  D E C I S I Ó N  Y  A S U M I R  L A  P E R D I D A .
M I N I M I Z A  E L  T I E M P O  E N  E L  C E L U L A R .

 

Diseña 



SEN
T I

R  Y  PENSAR

Conoce tus
sentimientos y
pensamientos

¿Qué hacemos
cuando nos
sentimos mal? 

dgutierrezba@unal.edu.co

Colombia

!!Cuida tus cuerpo, cuida tu
mente!!
Siente y vive tus emociones
Expresa, escucha e identifica
que sientes 



Cierralos ojos y
cuenta hasta 10

Intenta nombrar que sientes,
puede ser ira, miedo o

tristeza

Escucha lo que te dicen
y respira “recuerda que

te desean ayudar”
 

Habla que lo sientes
otras personas que
tengas confianza

 

NO te culpes, estas
aprendiendo a controlar

tus emociones   

 

¡¡NO RESPONDAS CON
VIOLENCIA!!  Recuerda los

problemas se solucionan
hablando

 



¿COMÓ ABORDAR LA¿COMÓ ABORDAR LA
“MUERTE” EN LAS“MUERTE” EN LAS

PRACTICASPRACTICAS
PEDAGÓGICAS?PEDAGÓGICAS?

  

  U T I L I Z A R  U N  L E N G U A J EU T I L I Z A R  U N  L E N G U A J E
A D E C U A D OA D E C U A D O
Las palabras que usemos deben ser adecuadas
dependiendo de la edad, aunque no hay un vocabulario
específico para hablar de la muerte se debe evitar llevar al
niño o niña a una confusión y siempre se debe decir la
verdad por mas dura que pueda parecer. La verdad de la
situación se puede explicar de forma parcial mientras se
genera un proceso de asimilación, permitiendo pausas para
la expresión de sentimientos y emociones.

T E N E R  C U I D A D O  C O N  L A  F O R M A  Q U ET E N E R  C U I D A D O  C O N  L A  F O R M A  Q U E
S E  H A B L A  D E  L A  “ M U E R T E ”S E  H A B L A  D E  L A  “ M U E R T E ”
Los docentes pueden hablar con los niños/niñas sobre la muerte de
forma progresiva, es positivo comenzare a enlazar la conversación
desde los sentimientos y emociones permitiendo conocer si existen
bases familiares que ayuden a tocar el tema. Siempre se debe
promover la empatía y buscar lazos de confianza. Cuando existe el
dialogo entre docente – alumno existirán preguntas asociadas a la
muerte se hace fundamental permitir sus percepciones sobre lo
sucedido y si presentan llanto, motivarlos a experimentar la
emoción.  

D I A L O G O  Y  C O N O C I M I E N T O  D ED I A L O G O  Y  C O N O C I M I E N T O  D E
L A  F A M I L I AL A  F A M I L I A   
Es importante que no existan tabúes en la familia. Siempre se
debe crear un clima de confianza y apoyo que permita la
coordinación entre los padres, familiares y la escuela para llegar a
un objetivo en común, además es importante tener y manejar los
mismos símbolos e ideas para evitar que se presente una
confusión. Es importante no confrontar ideas de la familia sobre la
muerte, si consideramos están equivocadas. Siempre respetando
la perdida y su expresión emocional.

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E SP R E G U N T A S  F R E C U E N T E S   

Ordoñez y Lacasta, afirman que hay tres temores
frecuentes en el duelo infantil: ¿Causé yo la muerte?. ¿Me
pasará esto a mí?, ¿Quién me va a cuidar?. 
Si se presentan algunas de esta preguntas, es necesario
hablar con naturalidad, desmintiendo sus afirmaciones y
llevando la conversación hacia el consuelo y no la
discusión. Darle el espacio para el análisis es fundamental

E S C O G E R  U N  M O M E N T O  A D E C U A D OE S C O G E R  U N  M O M E N T O  A D E C U A D O

No todos los espacios de la escuela son precisos para
hablar del tema y no todos los docentes tiene una
tranquilidad emocional en el momento, por este motivo
existen dinámicas didácticas que permiten interactuar con
el estudiante como los dibujos. Posterior a esta dinámica
enlazar y buscar un espacio acorde para hablar de la
muerte, siguiendo los pasos anteriores. 

E S T A B L E C E R  U N A  C O M U N I C A C I Ó NE S T A B L E C E R  U N A  C O M U N I C A C I Ó N
A F A B L E  E N T R E  F A M I L I A  Y  C O L E G I OA F A B L E  E N T R E  F A M I L I A  Y  C O L E G I O
Un estudiante que ha tenido una perdida va reflejar sus
sentimientos en su comportamiento, por este motivo se
hace esencial que exista una comunicación con la familiar
desde la solidaridad y amabilidad permitiendo que se
establezca unos limiten y canales de ayuda que permita
atender los cambios de humor, la exigencia de la atención,
la pérdida de apetito, cambios en el sueño o síntomas que
afecten el diario vivir en la escuela del estudiante.

Si tiene inquietudes o necesita mayorSi tiene inquietudes o necesita mayor
información, en el colegio o escuela existe uninformación, en el colegio o escuela existe un

profesional que puede orientar.profesional que puede orientar.


