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Salud mental de niños y cuidadores y factores asociados 
durante la pandemia de COVID-19
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Se describen indicadores de salud mental de niños y niñas de 6 a 71 meses y sus cuidadores, 
y sus factores asociados, durante el contexto de pandemia. La información fue recolectada 
mediante una encuesta ad hoc respondida por 59,113 cuidadores, provenientes de los 24 
departamentos y la provincia constitucional del Perú. Los cuidadores reportaron problemas 
de conducta externalizantes en sus niños y niñas. 8 de cada 10 cuidadores reportó uno o 
dos indicadores de ansiedad, y alrededor de 2 de cada 10 cuidadores reportaron sentirse 
estresados y solos en su labor parental. Se discuten las implicancias prácticas para las inter-
venciones en infancia y apoyo a la parentalidad de los resultados. 
Palabras clave: salud mental, niños, cuidadores, pandemia, COVID-19

Children’s and Caregiver´s Mental Health and associated factors during COVID-19 
Pandemic 
Mental health indicators of children from 6 to 71 months and their caregivers, and their 
associated factors, are described during the pandemic context. The information was col-
lected through an ad hoc survey answered by 59,113 caregivers from the 24 departments 
and the constitutional province of Peru. A significant presence of externalizing behavior 
problems was reported in boys and girls. 8 out of 10 caregivers reported one or two indica-
tors of anxiety, and around 2 out of 10 caregivers reported feeling stressed on many occa-
sions and be alone in their parenting role. Practical implications for childhood interventions 
and parenting support are discussed based on the results.
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Saúde mental de crianças e cuidadores e fatores associados durante a pandemia 
COVID-19 
Indicadores de saúde mental de meninos e meninas de 6 a 71 meses e seus cuidadores, 
e seus fatores associados, são descritos no contexto da pandemia. As informações foram 
coletadas por meio de uma pesquisa ad hoc respondida por 59.113 cuidadores, dos 24 
departamentos e da província constitucional do Peru. Uma prevalência significativa de pro-
blemas de comportamento de externalização foi relatada em meninos e meninas. 8 em cada 
10 cuidadores relataram um ou dois indicadores de ansiedade, e cerca de 2 em cada 10 
cuidadores relataram sentir-se estressados em muitas ocasiões e sozinhos em seu trabalho 
parental. Implicações práticas para intervenções na infância e apoio aos pais são discutidas 
com base nos resultados.
Palavras-chave: saúde mental, crianças, cuidadores, pandemia, COVID-19

Santé mentale des enfants et des soignants et facteurs associés pendant la pandémie 
COVID-19 
Les indicateurs de santé mentale des garçons et des filles de 6 à 71 mois et de leurs aidants, 
ainsi que leurs facteurs associés, sont décrits en contexte de pandémie. Les informations 
ont été recueillies par le biais d’une enquête ad hoc auprès de 59 113 soignants des 24 
départements et de la province constitutionnelle du Pérou. Une prévalence significative de 
problèmes de comportement d’extériorisation a été signalée chez les garçons et les filles. 8 
soignants sur 10 ont signalé un ou deux indicateurs d’anxiété, et environ 2 soignants sur 10 
ont déclaré se sentir stressés à plusieurs reprises et seuls dans leur travail parental. Les impli-
cations pratiques pour les interventions sur l’enfance et le soutien parental sont discutés sur 
la base des résultats.
Mots-clés: santé mentale, enfants, soignants, pandémie, COVID-19
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La pandemia y las medidas sanitarias adoptadas frente a la misma 
trajeron consigo una serie de cambios en la vida de las personas. En el 
caso de los niños y niñas, el confinamiento en los hogares redujo consi-
derablemente su exposición a diferentes oportunidades de aprendizaje 
e interacción (Hincapié et al., 2020). Junto a ello, la suspensión de los 
servicios de salud, servicios de cuidado y educación y de acompaña-
miento a familias introdujeron cambios en las rutinas y estilos de vida 
de padres e hijos que han afectado de manera directa e indirecta la salud 
mental de niños y niñas (Elharake et al., 2023; Samji et al., 2022). 

Por otro lado, la salud mental de los cuidadores -padres y madres- 
de niños y niñas también se ha visto afectada como consecuencia de la 
pandemia por distintos factores como los cambios en la dinámica del 
hogar, el estrés por tener que ocuparse al mismo tiempo del trabajo y del 
cuidado y educación de los niños y niñas, la preocupación por la dis-
minución o pérdida de los ingresos económicos, entre otros (Yoshikawa 
et  al., 2020). Las dificultades en la salud mental de los cuidadores 
influyen en su capacidad para responder de manera sensible y oportuna 
a las necesidades de sus hijas e hijos (Bernard et al., 2018; Negreiros & 
Miller, 2014), así como también puede incrementar las situaciones de 
violencia hacia los niños y niñas en el hogar (Hincapié et al., 2020). 

Además, los cuidadores que se encontraban en situaciones de vul-
nerabilidad previa a la pandemia por situaciones como la pobreza y pre-
cariedad, estrés cotidiano, limitado acceso a servicios de salud mental, 
entre otros, fueron más susceptibles a estos efectos negativos (Alonzo 
et al., 2022; Westrupp et al., 2023). Adicionalmente, la evidencia señala 
que la afectación a la salud mental podría ser mucho mayor en los cui-
dadores que tienen un niño o niña con discapacidad (Yoshikawa et al., 
2020). Por ejemplo, Chafouelas e Iovino (2021) reportaron mayores 
niveles de carga, depresión, ansiedad y estrés en cuidadores de niños y 
niñas con algún trastorno del desarrollo comparados con cuidadores de 
niños y niñas con desarrollo típico. 
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En su momento, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021) realizaron 
un estudio sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes; sin 
embargo, el alcance de esta información requería ser ampliada a una 
muestra mayor y de alcance nacional; asimismo, se requería tener infor-
mación acerca de otros factores asociados tanto de los niños y niñas 
como de los cuidadores. 

Salud mental de niños y niñas

En el estudio realizado por MINSA y UNICEF (2021) en el Perú, 
el 73.4% de los cuidadores consideró que la salud mental de sus hijos se 
vio afectada en algún grado debido a la cuarentena obligatoria durante 
la pandemia. Este mismo estudio reveló que seis de cada diez niños y 
niñas de 1 a 17 meses presentaban por lo menos un problema emocional 
o de conducta (38.8% presentaba signos de irritabilidad, el 35.5% pro-
blemas con las rutinas y 28.7% inflexibilidad); y tres de cada diez niños 
y niñas de 18 meses a 5 años tenía algún problema emocional, de con-
ducta o atencional de acuerdo al reporte de sus cuidadores.

En el campo de la salud mental de niños y niñas, uno de los princi-
pales indicadores es la presencia de problemas de conducta externalizantes 
o internalizantes. En los primeros, los niños y niñas vuelcan sus emociones 
hacia afuera de manera poco regulada como cuando se muestran constan-
temente quejosas/os o demandantes; mientras que, en los segundos, la 
desregulación de sus emociones se vuelca hacia sí mismos, como cuando 
muestran ansiedad o síntomas psicosomáticos (Achenbach et al., 1987). 

Durante el periodo de aislamiento social, se evidenció un aumento 
significativo de las conductas externalizantes: comportamiento desa-
fiante, desobediente, obstinado, las rabietas, hiperactividad y la agre-
sividad en los niños y niñas (Giannotti et al., 2022; Kairupan, 2021), 
seguido del aumento de problemas internalizantes como síntomas de 
ansiedad y síntomas depresivos, somatizaciones, temores y alteraciones 
de sueño (Lee et al., 2021).
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Particularmente, los estudios han mostrado diferencias de sexo en 
la sintomatología de niños y niñas. Así, los niños menores de 18 años 
mostraban mayores niveles de problemas externalizantes en compara-
ción a las niñas (Portnoy et al., 2022) mientras que estas últimas repor-
taron una mayor frecuencia de ansiedad y depresión entre los 8 y 24 
años (Ulloa et al., 2022). 

Por otro lado, el nivel socioeconómico ha sido descrito como un 
factor que contribuye a la forma en que los niños y niñas han sido 
impactados por la pandemia. Así, se encontró que la prevalencia de 
problemas de salud mental aumentaba en los niveles socioeconómicos 
más bajos, así como en las provincias con menor ingreso per cápita en 
China (Li et al., 2021). En la misma línea, se halló que tanto el nivel 
socioeconómico previo a la pandemia, como el haber tenido dificul-
tades económicas durante la misma, se asociaba a dificultades psicoló-
gicas de los niños y niñas (Moulin et al., 2022).

Otro factor de vulnerabilidad para la salud mental de los niños 
y niñas es la presencia de discapacidad o problemas de desarrollo pre-
vios a la pandemia. La salud mental de este grupo se vio especialmente 
afectada debido al cierre de instituciones educativas, la menor facilidad 
de adaptación a los espacios de enseñanza virtual, el cambio repentino 
de rutinas, y la interrupción del seguimiento médico y rehabilitación 
(Panchal et al., 2023; Singh et al. 2020). De esta manera, el 32% de 
los cuidadores de niños y niñas con discapacidad física reportaron pro-
blemas de conducta de su hijo o hija, el 22% problemas para dormir y 
el 14% quejas somáticas (Cacioppo et al., 2021). 

Estrés parental 

En relación al estrés parental, Giannotti et  al. (2022) hallaron 
que los padres de niños más pequeños reportaron mayores niveles 
de estrés posiblemente debido a que su cuidado es más demandante 
por sus necesidades de desarrollo, dependencia exclusiva de los cuida-
dores, además de requerir una supervisión constante. Asimismo, los 
padres que estaban a cargo de más de un niño o niña mostraron mayor 



742

Revista de Psicología, Vol. 42(2), 2024, pp. 737-771 (e-ISSN 2223-3733)

 prevalencia de estrés parental que aquellos que solo tenían un solo hijo 
o hija en un estudio con cuidadores noruegos (Johnson et al., 2022).

Por otro lado, la presencia de problemas de conducta externali-
zantes de los niños y niñas durante la pandemia predecía niveles más 
altos de estrés parental a diferencia de la presencia de los problemas 
de conducta internalizantes (Portnoy et  al., 2022). Los autores sos-
tienen que esto puede suceder debido a que los problemas de conducta 
externalizantes tienen manifestaciones más evidentes, mientras que los 
problemas de conducta internalizantes pueden haber sido considerados 
como parte de las consecuencias esperables de la pandemia. La pre-
sencia de discapacidad en el niño o niña también incrementaba el estrés 
parental dado que el cuidado, la enseñanza y la rehabilitación de estos 
niños y niñas durante el confinamiento se realizaba en casa recayendo 
toda la responsabilidad sobre los cuidadores (Cacioppo et al., 2021). 

Asimismo, el estrés parental se relacionó con el balance entre las 
demandas laborales y de crianza durante este periodo. Así, Moscardino 
et al. (2021) encontraron que la dificultad de los padres para gestionar 
la educación de sus hijos en casa se correlacionó positivamente con el 
estrés percibido.

Estrés, ansiedad y depresión en cuidadores/as 

Los cambios en la vida diaria de los cuidadores a raíz de la pan-
demia incrementaron el estrés y la tensión al interior de las familias 
(Calvano et al., 2022). En esta línea, los estudios muestran que los cui-
dadores de niños y niñas tuvieron un impacto mayor al de la población 
en general. Así, en contextos como Guatemala, Reino Unido, Australia, 
Alemania y Estados Unidos se han reportado sintomatología de estrés, 
ansiedad o depresión en cuidadores mayores a los reportados por la 
población en general en épocas previas a la pandemia (Alonzo et al., 
2022; Calvano et  al., 2022; Lamar et  al., 2021; Pierce et  al., 2020; 
Westrupp et al., 2023). 

En relación a los síntomas de ansiedad y depresión, Chan y Fung 
(2022) encontraron que alrededor del 16.3% de los padres alcanzaba 
el criterio de depresión clínica, y el 8.5% el de trastorno de ansiedad 
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 generalizada. Respecto a la ansiedad, en un estudio realizado por 
Johnson et al. (2022) se encontró que el 24.2% mostraba síntomas de 
ansiedad, siendo mayor el porcentaje entre las madres (34%) en com-
paración de los padres (14.6%).

Asimismo, se ha encontrado que las tasas más altas de depresión 
y ansiedad están asociadas a variables como la edad. Así, se ha hallado 
que las personas menores de 30 años tenían una probabilidad tres veces 
mayor de desarrollar depresión debido a la pandemia en comparación 
con los mayores de 30 años (Patnaik et al., 2022). De la misma manera, 
los cuidadores más jóvenes entre 21 a 30 años mostraron mayores 
niveles de ansiedad (37%). 

Además, al comparar estos resultados entre el grupo de padres de 
niños y niñas con discapacidad y sin discapacidad, se halló que la propor-
ción de padres que tenía depresión clínica era mayor en el grupo de padres 
de niños con desórdenes en el desarrollo mientras que no se hallaron dife-
rencias respecto a la ansiedad (Chan & Fung, 2022). Asimismo, estos 
autores encontraron que la proporción de padres de niños y niñas con 
síntomas depresivos y síntomas ansiosos era mayor en el grupo de padres 
de niños con desórdenes en el desarrollo (Chan & Fung, 2022).

Por otro lado, los cuidadores que han asumido solos la paren-
talidad reportaron mayor depresión y ansiedad en comparación con 
cuidadores casados o convivientes. Este hallazgo puede deberse a la 
soledad, dificultades financieras, desempleo, responsabilidades del cui-
dado de los niños y la falta de apoyo social de los primeros (Johnson 
et al., 2022).

Finalmente, se ha reportado que la presencia de sintomatología 
depresiva y ansiosa acompaña a altos niveles de estrés parental. Chan y 
Fung (2022) encontraron que el estrés parental tenía una relación sig-
nificativa y moderada tanto con la presencia de síntomas depresivos (r = 
.45; p < .001) como con la de síntomas de ansiedad (r = 0.5; p < .001). 

En el Perú, el estudio de MINSA y UNICEF (2021) reportó que el 
13.5% de un total de 12.593 cuidadores reportó tener síntomas depre-
sivos y el 5% presentó síntomas de ansiedad o desesperanza durante el 
último mes. Así también, el 44.9% de cuidadores sintió la necesidad 
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de recibir algún tipo de ayuda por problemas de salud mental; no obs-
tante, solo un 30.8% de este grupo recibió ayuda al respecto. 

A pesar de tener esta información sobre la salud mental de cuida-
dores en el contexto peruano, aun se requiere profundizar en la salud 
mental de los cuidadores dado que los estudios demuestran que la 
crianza brindada por estos, media la gravedad de los impactos de la 
pandemia en los niños y niñas (Yoshikawa et al., 2020). 

A partir de estas consideraciones, en el presente estudio se busca 
describir indicadores de la salud mental de niños y niñas, del estrés 
parental y de la salud mental de cuidadores que tienen a su cargo el cui-
dado de niños y niñas de 6 a 71 meses, así como sus factores asociados. 
La información se recolectó en el mes de noviembre de 2021 a través 
de una encuesta ad hoc que fue respondida por los cuidadores de los 24 
departamentos y la Provincia Constitucional del Perú. 

Método

Participantes 

Participaron en el estudio 59,113 cuidadores de niños y niñas de 
6 meses a 5 años cumplidos, provenientes de los 24 departamentos y 
la provincia constitucional del Perú. En promedio, participaron 2,365 
cuidadores por departamento o provincia (DS = 1,791.75, Min = 840, 
Max = 8,974).

Para el estudio se consideró como cuidador al adulto (padre, 
madre u otro familiar) directamente involucrado en el cuidado del niño 
o niña. La condición de cuidador se define a partir del autoreporte de 
dedicación a las tareas de cuidado directo, tales como alimentación, 
baño, cambio de ropa y pañales del niño o niña. Como criterio adi-
cional de inclusión se consideró no recibir remuneración económica 
por el desarrollo de esta actividad. En caso de que el cuidador haya 
tenido más niños o niñas de 6 a 71 meses a su cargo, se le solicitó llenar 
la encuesta en base al niño o niña cuya fecha de cumpleaños era más 
próxima a la fecha de aplicación de la encuesta.
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La Tabla 1 muestra las principales características demográficas de 
los participantes y sus niños o niñas.

Tabla 1
Características demográficas de los participantes (N = 59113)

Característica del niño o niña % Característica del cuidador %

Sexo del niño o niña
 Mujer
 Hombre

49.3%
50.7%

Sexo del cuidador
 Femenino
 Masculino

95.4%
4.6%

Edad del niño o niña
 De 6 a 11 meses
 1 año cumplido
 2 años cumplidos
 3 años cumplidos
 4 años cumplidos
 5 años cumplidos

10.9%
20.3%
25.3%
10.2%
13.8%
19.4%

Edad del cuidador
 18 a 25 años
 26 a 35 años
 36 a 45 años
 46 a 55 años
 56 a 65 años
 65 a más años

28%
48.5%
21%
2%

0.4%
0%

Niño o niña vive con
 Ambos padres
 Solo la madre
 Solo el padre

76.9%
21.7%
0.6%

Nivel educativo del cuidador
 Ninguno 
 Escolar incompleta
 Escolar completa 
 Superior incompleta
 Superior completa
 Posgrado

1.7%
26%

35.5%
14.9%
21.1%
0.7%

Niño o niña con alguna discapacidad
 Si
 No

92.4%
7.6%

Niño o niña participa en programa 
social de apoyo a la parentalidad o 
desarrollo del niño o niña
 Si
 No

42%
58%

Estado civil del cuidador
 Casado/a o conviviente
 Viudo/a
 Divorciado/a o separado/a
 Soltero/a

79.6%
0.7%
9.6%
10.1%

Nivel Socioeconómico de la familia
 A
 B
 C

0.1%
3.4%
18.3%

Ocupación del cuidador
 Trabajo 
 Labores del hogar
 Otros

30.6%
55.4%
14%

Familiar fallecido por 
COVID 19
 Si
 No

10%
90%
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Medición

Se diseñó un cuestionario ad hoc para tener una aproximación a 
indicadores de la salud mental de niños, niñas y sus cuidadores y sus 
factores asociados a partir del reporte del cuidador. La encuesta apli-
cada tuvo en total 6 secciones que sumaban un total de 92 preguntas. 

En este estudio se reporta los datos correspondientes a cuatro sec-
ciones de la encuesta: (1) Datos sociodemográficos, 31 preguntas que 
recogen datos sobre el cuidador o cuidadora, sobre los niños o niñas y la 
familia (2) Desarrollo de niños y niñas, 4 preguntas que incluye el reporte 
de los cuidadores a cerca de indicadores de la salud mental de niños y 
niñas (la sección además explora las preocupaciones del cuidador sobre 
el desarrollo del niño o niña a cargo las cuales no son incluidas en esta 
publicación) (3) Factor asociado estrés parental, 7 preguntas que recogen 
información referida al afronte de la tarea parental es decir la mayor o 
menor facilidad que perciben los cuidadores para desarrollar distintas 
actividades de cuidado de su niño o niña, así como el soporte percibido 
para el desarrollo de estas actividades (4) Estado emocional del cuidador, 
8 preguntas que recolectan información referida a la salud mental del 
cuidador a través de indicadores de sintomatología depresiva, ansiosa 
y de estrés. 

La mayoría de las preguntas de las secciones 2, 3 y 4 fueron res-
pondidas en una escala Likert de frecuencia de 4 opciones: nunca, 
algunas veces, muchas veces y siempre mientras que solo una pregunta de 
la sección de estrés parental tuvo una opción de respuesta dicotómica 
(sí y no). 

Las preguntas fueron construidas siguiendo la definición teórica 
de cada uno de los constructos estudiados, la construcción se realizó 
mediante un proceso de constante revisión de las preguntas propuestas 
realizada por el equipo investigador. Una vez que se tuvo la propuesta 
final de todas las preguntas, fueron validadas lingüísticamente a través 
de aplicaciones piloto realizadas a cuidadores del perfil de la población 
objetivo para probar la adecuación del lenguaje utilizado y posterior-
mente realizar los ajustes necesarios. 



747

Salud mental de niños y cuidadores y factores asociados durante la pandemia / Nóblega et al.

Procedimiento

El estudio se llevó a cabo de acuerdo con los estándares éticos de 
la American Psychological Association y fue aprobado por el Comité 
de Ética de la Investigación de la universidad a la que los autores se 
encuentran afiliados. En todos los casos, la participación fue voluntaria 
y posterior a dar su consentimiento informado.

La recolección de la información se llevó a cabo en noviembre de 
2021 a través de dos modalidades: en la primera los cuidadores recibían 
en enlace directo a la encuesta a través de redes sociales y de los orga-
nismos gubernamentales de los que recibían algún servicio para su niño 
o niña; en la segunda modalidad —aplicada principalmente en zonas 
rurales— los trabajadores de las entidades gubernamentales partici-
pantes aplicaban el cuestionario de manera presencial a los cuidadores 
mediante protocolos impresos y luego llenaban el link de la encuesta 
virtual. Es importante señalar que los trabajadores encargados de la 
administración de la encuesta en esta segunda modalidad de aplicación 
fueron capacitados en el manejo del instrumento y aplicativo. 

La información presentada en este estudio forma parte de una 
investigación más amplia en la que se aplican diferentes versiones de 
la encuesta de forma periódica con el objetivo de evaluar en forma 
continua el impacto percibido de la COVID-19 en indicadores espe-
cíficos del desarrollo de niños y niñas menores de 6 años y sus factores 
asociados. 

Análisis de datos 

A través del programa SPSS versión 25, se realizó el cálculo de 
los indicadores a partir de las respuestas brindadas a cada una de las 
preguntas. En todas las preguntas de la sección 2, el indicador se deriva 
de una única pregunta, así las opciones de respuesta “muchas veces” 
y “siempre” fueron considerados como indicador positivo significando 
que la dificultad por la que se preguntó se encontraba presente en el 
reporte del cuidador. 
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Para las secciones 3 y 4, los indicadores fueron construidos a partir 
de varias preguntas. Respecto a la sección 3 (estrés parental), el indi-
cador de afronte positivo se deriva de 3 preguntas indicando que el 
cuidador tiene por lo menos una de las dificultades planteadas; el indi-
cador de soporte se deriva de 2 preguntas indicando que el cuidador 
tiene por lo menos una de las dificultades planteadas mientras que el 
indicador de estrés parental global positivo indica que el cuidador tiene 
o alguna dificultad de afronte o de soporte. Respecto a la sección 4 
(estado emocional del cuidador), el indicador de sintomatología depre-
siva y ansiosa se deriva de la respuesta a 2 preguntas mientras que el 
indicador de estrés se deriva de una única pregunta. 

Los indicadores así obtenidos fueron analizados calculando la fre-
cuencia de aparición en la muestra total. Con la finalidad de mejorar la 
precisión del indicador obtenido, se calculó el intervalo de confianza al 
95% y el coeficiente de variación, para lo cual el porcentaje fue tratado 
como una variable cuantitativa dado que representan proporciones 
entre 0 y 1.

Posteriormente, se utilizó la prueba t de Student para comparar la 
significancia de las diferencias en las proporciones obtenidas para los 
diferentes grupos conformados por las variables sociodemográficas per-
tinentes para el análisis de cada indicador. De esta manera se analizaron 
las diferencias en los indicadores de salud mental de los niños y niñas de 
acuerdo a la edad y sexo del niño, la presencia de discapacidad, el estado 
civil del cuidador, su participación en algún programa social de apoyo 
a la parentalidad o al desarrollo del niño o niña y el NSE de la familia 
(para este último se utilizó el test de ANOVA). Los indicadores de la 
sección estrés parental fueron comparados para estas mismas variables 
sociodemográficas además de la ocupación del cuidador. Finalmente, 
los indicadores de la sección de estado emocional del cuidador se ana-
lizaron a partir del estado civil y ocupación del cuidador, NSE de la 
familia, así como haber sufrido la pérdida de un familiar a raíz del 
COVID-19.
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Resultados

Los resultados del presente estudio serán presentados en 4 sec-
ciones; en la primera de ellas se presentan los indicadores de la salud 
mental de niños y niñas, estrés parental y salud mental de los cuida-
dores para la muestra total. Luego, en las siguientes tres secciones se 
muestran los indicadores para cada uno de los grupos conformados a 
partir de las variables sociodemográficas pertinentes.

En primer lugar, en la Tabla 2 se observa que los cuidadores repor-
taron una mayor magnitud de las dificultades externalizantes, es decir 
un mayor porcentaje de ellos percibían a su niño o niña como que-
joso o quejosa o demandante. En relación al estrés parental, se observa 
que un mayoritario porcentaje reportó tener alguna dificultad para 
afrontar la tarea parental, sea esta sentir que era difícil ser cuidador, 
sentir que no manejaba bien las tareas de cuidado y crianza o sentir 
que era difícil manejar las pataletas o berrinches de su niño o niña. 
En menor medida, los cuidadores reportaron sentirse solos en la labor 
parental o no compartir la crianza y cuidado con otro miembro del 
hogar. Finalmente, cerca del 28% reportó dificultades para afrontar la 
tarea parental y además no tener un adecuado soporte para realizar la 
tarea parental. Respecto a los indicadores del estado emocional del cui-
dador, se observa que un porcentaje mayoritario de cuidadores repor-
taron indicadores de ansiedad.

Dado el tamaño muestral, todos los indicadores tienen un rango 
pequeño de variación por lo que se puede considerar que la precisión 
de estos indicadores es alta. 
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Tabla 2
Indicadores para la muestra total

Indicador %
IC 95% CV

LI LS

Indicadores de salud mental del niño o niña

Quejoso/a o demandante 11.7 11.5 12.0 2.74

Miedoso/a 4.6 4.4 4.7 4.57

Queja somática 4.1 3.9 4.2 4.85

Indicadores de estrés parental 

Estrés parental general 27.9 27.6 28.3 1.61

Afronte de la tarea parental 73.7 73.4 74.1 0.60

Soporte 35.2 34.8 35.6 1.36

Indicadores de estado emocional del cuidador

Indicadores de estrés 35.1 34.8 35.5 1.36

Indicadores de ansiedad 81.5 81.2 81.8 0.48

Indicadores de depresión 21.2 20.9 21.5 1.93

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los indicadores de salud 
mental del niño o niña, en función a su sexo, si presentan alguna dis-
capacidad o no, y su participación en algún programa social de apoyo a 
la parentalidad o desarrollo del niño o niña. De esta forma, se encontró 
que los cuidadores percibieron como más quejosos-demandantes a los 
niños varones. Sin embargo, no se halló una diferencia estadísticamente 
significativa entre niños varones y mujeres ni para el indicador “mie-
doso”, ni para “queja somática”. Asimismo, los niños y niñas que tenían 
alguna discapacidad presentaron mayores indicadores de salud mental 
en sus 3 manifestaciones: quejoso-demandante, miedoso y queja somá-
tica desde la percepción de sus cuidadores. Este mismo resultado se 
encontró para aquellos niños y niñas que no participaban de ningún 
programa social. No se encontraron diferencias a partir de la edad de 
los niños o niñas, la ocupación del cuidador ni el NSE de la familia.
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En la Tabla 4 se presentan los resultados referidos al estrés parental 
de los y las cuidadoras. Los datos muestran diferencias en el estrés 
parental en función a si el niño o niña presentaba alguna discapacidad, 
si participaba de algún programa social de apoyo a la parentalidad o 
desarrollo del niño o niña, el estado civil del cuidador y la ocupación 
principal del cuidador. No se encontraron diferencias en función de la 
edad y sexo del niño o niña ni el NSE de la familia. Asimismo, se evi-
dencia que los cuidadores que no tienen una pareja y los cuidadores de 
un niño o niña con discapacidad tienen mayor dificultad para afrontar 
la tarea parental, poco soporte en esta tarea y un mayor índice de estrés 
parental en general. Adicionalmente, aquellos cuidadores cuyos niños/
as no participaban de algún programa social de apoyo a la parentalidad 
o desarrollo del niño o niña, presentaban un menor soporte en la tarea 
de cuidado y un mayor índice de estrés parental en general, en compa-
ración con aquellos cuidadores de niños que participaban de este tipo 
de programas. En este caso, no se halló diferencia estadísticamente sig-
nificativa con respecto a la dificultad para afrontar la tarea parental. En 
relación a la ocupación del cuidador, los cuidadores que trabajaban pre-
sentaron mayores dificultades para afrontar la tarea parental mientras 
que los cuidadores que se dedicaban a las labores del hogar percibían un 
menor soporte social para su labor parental.

Por último, en la Tabla 5 se presentan los resultados referidos al 
estado emocional del cuidador. Se encontraron diferencias en función 
de su ocupación principal y si algún familiar había fallecido por la 
COVID-19. De esta forma, se halló que los indicadores de estrés y 
ansiedad eran mayores en aquellos cuidadores cuya ocupación principal 
es un trabajo remunerado. Sin embargo, no se encontró diferencia esta-
dísticamente significativa en relación a los indicadores de depresión. 
Asimismo, los indicadores de estrés, ansiedad y depresión eran mayores 
en aquellos cuidadores que habían perdido a un familiar a causa de la 
COVID-19.
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Discusión

En el presente estudio se exploraron indicadores de la salud mental 
de niños y niñas, del estrés parental y de la salud mental de cuidadores 
que tienen a su cargo el cuidado de niños y niñas de 6 a 71 meses, así 
como sus factores asociados en una muestra grande de cuidadores de 
todos departamentos del Perú.

Respecto a los indicadores de salud mental de niños y niñas, los 
cuidadores reportaron en mayor proporción que sus niños o niñas se 
mostraban quejosos o quejosas y demandantes, los cuales son pro-
blemas de tipo externalizante en los que la desregulación emocional 
se expresa hacia el exterior (Achenbach et al., 1987). Ello coincide con 
estudios previos que también reportaron un incremento de síntomas 
externalizantes en los niños y niñas durante la pandemia (Bai et  al., 
2022; Ding et al., 2022; Giannotti et al., 2021; Kairupan, 2021). La 
aparición de estas dificultades podría ser explicada debido a que la 
pandemia y el confinamiento significaron un quiebre en las rutinas y 
actividades de los niños y niñas, lo que representó un evento estresante 
ante el cual tendieron a experimentar emociones negativas e intensas 
(Jiao et al., 2020). Una mayor queja y demanda hacia sus cuidadores 
pudo ser una forma de expresar las emociones de cólera y tristeza que 
les generaba la dificultad para realizar sus actividades habituales en el 
contexto de aislamiento social obligatorio (Fitzpatrick et  al., 2021; 
Giannotti et al., 2022).

Además, de manera también coincidente con estudios previos 
(Portnoy et al., 2022), estas dificultades fueron mayormente reportadas 
por cuidadores de niños varones, lo cual podría ser una manifestación 
de la construcción de rol de género de los varones, en quienes con-
ductas como la agresividad, irritabilidad, entre otras manifestaciones 
de conductas externalizantes, son más aceptadas (Yan et al., 2020). Por 
el contrario, estas conductas serían menos aceptadas en el caso de las 
niñas dado que estas tienden a ser socializadas para evitar la expresión 
de emociones que se consideren disruptivas (Chaplin & Aldao, 2013).
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De la misma manera, los cuidadores de niños o niñas con alguna 
discapacidad reportaron con mayor frecuencia que percibían a su niño 
o niña como quejoso o quejosa y demandante. Este resultado también 
fue reportado en anteriores investigaciones (Cacioppo et  al., 2021; 
Panchal et  al., 2021; Singh et  al., 2020). Así, cabría inferir que los 
efectos de la pandemia y confinamiento habrían sido mayores para 
poblaciones con necesidades especiales de atención médica, de servicios 
educativos y de rehabilitación como son los niños y niñas con alguna 
discapacidad. De ahí que es comprensible que los niños y niñas con 
estas condiciones percibieran mayor malestar emocional y lo manifes-
taran a través de un incremento de quejas y demandas de atención por 
parte de sus cuidadores (Panchal et al., 2023).

Es importante señalar que la participación del niño o niña en 
un programa social de apoyo a la parentalidad o desarrollo del niño o 
niña, estuvo asociada a menos problemas de conducta externalizante 
en los niños participantes de este estudio. Este resultado remarca la 
importancia de recibir este tipo de intervenciones durante la pandemia 
(Masonbrink et al., 2020).

Por otra parte, los indicadores de problemas de conducta interna-
lizantes, es decir, las reacciones de temor excesivo, ansiedad y síntomas 
psicosomáticos de niños y niñas, también fueron descritos por los cui-
dadores. Cabe indicar que dichas reacciones suelen surgir ante el miedo 
e incertidumbre que generan situaciones de emergencia (Danese et al., 
2020), como fue la pandemia. Así, otros estudios a nivel internacional 
reportaron que las conductas internalizantes de niños y niñas aumen-
taron durante ese periodo (Crescenti et al., 2020). 

En la presente investigación, sin embargo, estas dificultades fueron 
reportadas por parte de los cuidadores con una menor frecuencia com-
parados con los indicadores de problemas externalizantes. Este mismo 
resultado fue reportado previamente (Lee et al., 2021) y fue explicado por 
la menor evidencia externa de los síntomas internalizantes o su relativa 
normalización como reacción a la pandemia. Lo anterior podría explicar 
la dificultad de los cuidadores en reconocer e identificar estas dificultades 
en sus niños y niñas (Sun et al., 2022), y por lo tanto reportarlas. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.586074/full#B15
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.586074/full#B15
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Las dificultades internalizantes fueron descritas con mayor fre-
cuencia entre los cuidadores de niños con alguna discapacidad y entre 
quienes no participaban de algún programa social de apoyo a la paren-
talidad o crianza de niños y niñas. El primero de estos resultados tam-
bién fue descrito previamente (Cacioppo et al., 2021) mientras que, en 
el segundo caso, demostraría que la asistencia a este tipo de programas 
estaría asociada a la disminución de la ansiedad percibida por los cui-
dadores en su niño o niña. 

En conjunto, estos resultados evidencian las dificultades en la salud 
mental de los niños y niñas durante la pandemia a partir del reporte de 
sus cuidadores. La emergencia de estas puede haberse facilitado por la 
confluencia de, por un lado, la experimentación de intensas emociones 
negativas frente a la pérdida de rutinas y el aislamiento social, el clima 
emocional de estrés y desconcierto en el hogar y, por otro lado, las 
pocas herramientas psicológicas de los niños y niñas para regular tales 
emociones, propias de la edad. De esta manera, los hallazgos permiten 
describir el malestar emocional de los niños y niñas durante la pan-
demia y el confinamiento. Esta situación evidencia también la comple-
jidad de la tarea parental para los cuidadores por la necesidad de lidiar 
con manifestaciones externalizantes e internalizantes en el comporta-
miento de los niños y niñas al mismo tiempo de enfrentar a los otros 
estresores propios de la crisis sanitaria que vivieron los adultos durante 
la pandemia. 

Con respecto al estrés parental, se encontró que cerca de 3 de 
cada 10 cuidadores tenían algún indicador de falta de herramientas 
para hacer frente a la crianza de su niño o niña, lo cual evidencia la 
alta demanda de la tarea parental durante el tiempo de la pandemia. 
Esto puede explicarse, por un lado, por la ausencia de servicios de 
cuidado diurno y educativos presenciales que llevó a que los cuida-
dores en un inicio asumieran la educación formal e informal de los 
niños y niñas al interior de los hogares. Con el tiempo, algunos de los 
servicios fueron restableciéndose, sin embargo, la modalidad virtual 
de los mismos seguía demandando que los cuidadores asuman el cui-
dado diario de los niños y niñas. Así, estudios previos advierten una 
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sobrecarga en los  cuidadores durante la pandemia, quienes habrían 
tenido que encargarse del cuidado directo y la educación formal de 
sus niños y niñas además de, en paralelo, mantener sus actividades 
laborales y otras responsabilidades adultas junto a la propia crisis 
sanitaria (Stracke et al., 2023).

Bajo esa línea, este estudio halló que aquellos cuidadores con acti-
vidad laboral remunerada, tenían mayores dificultades para afrontar 
las tareas de cuidado en comparación con aquellos que solo realizaban 
labores del hogar. Ello se relaciona con lo previamente señalado, en 
tanto los cuidadores que trabajaban tenían mayores dificultades para 
gestionar la educación en casa, así como otras múltiples labores, aso-
ciándose esto a un mayor estrés parental (Moscardino et al., 2021).

Los resultados muestran también que los cuidadores de niños y 
niñas que presentan alguna discapacidad reportaron una mayor difi-
cultad para afrontar la tarea parental. Este hallazgo puede ser explicado 
por lo encontrado por Cacioppo et al. (2021), donde se considera que 
el cuidado de niños y niñas con alguna discapacidad demandó mayores 
tareas para los cuidadores ya que la rehabilitación, cuidado y enseñanza 
debían de realizarse en su totalidad en casa.

La presente investigación halló también que el soporte social per-
cibido por los cuidadores fue un factor asociado a un menor estrés 
parental. Estos resultados son distintos a los encontrados por estudios 
previos a la pandemia como el de Raikes y Thomson (2005), en donde 
el apoyo social percibido por los cuidadores no se relacionaba de forma 
alguna con el estrés parental. Sin embargo, son consistentes con una 
amplia cantidad de investigación que señala que, durante la pandemia, 
el soporte social actuó como factor protector que amortiguó los efectos 
del estrés en los cuidadores (Johnson et al., 2022; Oppermann et al., 
2021; Prokupek et al., 2023; Ren et al., 2020).

El soporte social reportado por los cuidadores participantes fue 
brindado por la pareja, la comunidad o por el Estado a través de pro-
gramas sociales. Así, aquellos cuidadores cuyos niños y niñas partici-
paban de algún programa social de apoyo a la parentalidad o desarrollo 
del niño o niña, presentaron menor número de indicadores de estrés 
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parental, en comparación con los que no participaban. Al respecto, 
durante este periodo de incertidumbre para los cuidadores, el apoyo 
recibido bajo la forma de acompañamiento para el abordaje de los pro-
blemas infantiles por parte de profesionales y la asistencia para el cui-
dado de los niños y niñas proporcionada por los distintos programas 
sociales, pudo haberse constituido como un soporte importante para 
los cuidadores, tal como fue descrito por Lo et al. (2023). 

La presencia de la pareja también tuvo un rol de apoyo para las 
tareas de cuidado, probablemente al responder a las necesidades de cui-
dado de los propios cuidadores o al participar directamente del cuidado 
del niño o niña, compartiendo así la labor del cuidador principal. Este 
resultado está en línea con lo encontrado por Giannotti et al. (2022), 
quienes señalan que el apoyo en el cuidado de los niños y niñas, espe-
cialmente por parte de la pareja, tuvo un efecto reductor en los niveles 
de estrés de los cuidadores durante la pandemia.

De esta forma, en la muestra del presente estudio, el soporte social 
tanto formal como informal se asoció con menores indicadores de 
estrés parental de los cuidadores. Esto podría deberse a que el apoyo 
social, referido a la provisión de ayuda emocional, informativa e instru-
mental por parte de las redes sociales, no solo disminuye los niveles de 
estrés de los cuidadores al mejorar sus recursos para afrontarlo (Johnson 
et al., 2022), sino que, además, les permite tener una mejor sensación 
de eficacia parental (Fu et al., 2023). 

Con respecto a la salud mental de los cuidadores, se encontró que 
aproximadamente 8 de cada 10 cuidadores presentaban algún indi-
cador de ansiedad y alrededor de 2 de cada 10 tenían algún indicador 
de depresión. Estos resultados evidencian la alta frecuencia de la sin-
tomatología ansiosa en los cuidadores durante la pandemia, bastante 
mayor a la del estrés y depresión. Estos hallazgos difieren de otros estu-
dios realizados en zonas anglosajonas en los que se reportaron niveles 
equiparables de ansiedad y depresión, los cuales afectaron alrededor 
de la quinta parte de su población (e.g. Johnson et  al., 2022) y son 
mayores que los niveles de ansiedad reportados por otros estudios con 
adultos en la región latinoamericana (Palomera-Chávez, et al., 2021). 
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Al respecto, resulta importante señalar que estudios previos ya 
habían advertido de altos niveles de ansiedad en la población peruana 
adulta (e.g. INSM, 2018), los cuales podrían haberse exacerbado por 
la severidad de las consecuencias de la pandemia y confinamiento 
como medida de emergencia sanitaria en las familias peruanas. Estos 
eventos significaron para muchos cuidadores la pérdida masiva de tra-
bajos (Durán, 2022), generando ello una severa crisis económica que 
se sumó a la crisis del sistema de salud nacional (Taylor, 2021). Como 
resultado de estas crisis, Perú fue el país que tuvo más fallecimientos 
por COVID-19 del mundo (Dyer, 2021; Taylor, 2021). Así, es pro-
bable que la pandemia y confinamiento hayan aumentado la preocupa-
ción de los cuidadores por la dificultad para subsistir económicamente 
y a la vez cuidar y proteger la vida de sus familias (Johnson et al., 2022), 
mientras a su vez trataban de responder a las demandas de la crianza 
ya mencionadas anteriormente (Stracke et  al., 2023). Se sabe que el 
aumento y confluencia de distintas fuentes de preocupación y miedo 
están asociadas a un mayor riesgo de experimentar angustia y ansiedad 
(Deguchi et al., 2022: Ryum et al., 2017). Así, se infiere que los altos 
niveles de sintomatología ansiosa encontrados en este estudio, podrían 
diferir de los hallados en otros contextos debido a una preexistencia de 
dificultades vinculadas a la ansiedad en el contexto peruano, las cuales 
pudieron agravarse por la severidad de la afectación económica y social 
que experimentó la población peruana a raíz de la pandemia.

En este marco, contar con un trabajo remunerado resultó ser un 
factor que se relacionó con mayores niveles de estrés y ansiedad. Estos 
resultados coinciden con lo encontrado por estudios previos, en los que 
la incertidumbre por el futuro laboral a causa de las pérdidas de trabajo 
masivas ya descritas (Durán, 2022), el temor a contagiarse en el trabajo, 
así como los cambios drásticos en el estilo de trabajo y reducciones sala-
riales representaron un factor de angustia para los cuidadores asociado 
a mayores niveles de estrés y ansiedad durante la pandemia (Dávila 
Morán et al., 2023; Deguchi et al., 2022).

En esta misma línea, la salud mental también fue afectada por la 
pérdida de un familiar a causa de la COVID-19, relacionándose con 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smi.3120#smi3120-bib-0076
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mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Esto puede deberse a 
que las medidas restrictivas, impuestas a causa de la pandemia, afec-
taron las prácticas culturales y religiosas que tenían como función servir 
de una red de apoyo para afrontar el duelo (Adiukwu et al., 2022). 

Estos resultados son un aporte importante en tanto permite dimen-
sionar las dificultades en la salud mental de los niños y niñas menores de 
seis años y sus cuidadores durante el periodo de pandemia, así como sus 
factores asociados. Los hallazgos de esta investigación podrían ayudar a 
diseñar políticas, programas y proyectos, así como también podría ser 
insumo para la mejora y diseño de las intervenciones dirigidas a dismi-
nuir el efecto a mediano y largo plazo de la pandemia y las medidas de 
distanciamiento social. 

Al respecto, se resalta la necesidad de fortalecer la atención de la 
salud mental de los cuidadores en los distintos niveles de atención a nivel 
nacional. Ello incluye el diseño de estrategias de intervención universales 
que promuevan el acceso a servicios de salud mental por parte de las fami-
lias, y que prevengan dificultades a este nivel. Asimismo, es fundamental 
que los programas y servicios de apoyo a la parentalidad y desarrollo 
infantil tomen en cuenta la necesidad de brindar soporte a la salud mental 
de los cuidadores, además de promover el desarrollo de competencias 
parentales al considerar que la salud mental es un requisito necesario para 
el despliegue de dichas competencias. Una forma de realizar ello podría 
ser estableciendo redes de soporte a nivel comunitario para los cuidadores, 
lo cual se sabe que puede reducir los niveles de estrés (Maguire-Jack & 
Wang, 2016) que están asociados a un mayor riesgo de dificultades de 
salud mental (e.g. Slavich & Irwin, 2014; Spinelli et al., 2020).

Más aún, se requiere desarrollar intervenciones específicas en 
favor de la salud mental de los grupos vulnerables identificados por 
este estudio, tales como las familias en las que hay un niño o niña con 
discapacidad, aquellas en las que los cuidadores laboran fuera de casa, y 
aquellas que no participan en ningún programa de desarrollo o crianza. 
Como se ha mencionado ya, recibir apoyo profesional por parte de 
algún programa dirigido a familias es un factor protector para el bien-
estar de los cuidadores y sus niños y niñas (e.g. Lo et al., 2023).
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Asimismo, los hallazgos de este estudio constituyen una evidencia 
necesaria para comprometer a los sectores académicos, estatales y de la 
sociedad civil en la realización de intervenciones requeridas para mitigar 
los efectos de la pandemia en el bienestar y desarrollo de niños y niñas 
y sus cuidadores. Cabe señalar que los resultados continúan teniendo 
vigencia en el periodo post pandemia dado que ha sido reportado pre-
viamente que las consecuencias de la pandemia en la salud mental de los 
niños y niñas se dan a mediano y largo plazo (Yoshikawa et al., 2020). 

No obstante, es importante señalar algunas limitaciones del estudio. 
Una limitación es que los resultados se han obtenido por medio del 
reporte de los cuidadores, lo cual podría estar sesgado por efectos de 
deseabilidad social. Asimismo, el reporte de los cuidadores se basa en su 
capacidad de observación del estado propio y de sus niños y niñas, la cual 
también podría haberse visto afectada por otras condiciones como las 
mismas dificultades de salud mental parental encontradas en este estudio. 

Así también, al haberse usado una herramienta tipo encuesta, se 
indagó en ciertos indicadores de problemas de salud mental, pero no 
se pudo profundizar en la totalidad de manifestaciones de cada uno 
en específico. Si bien ello permitió tener una herramienta corta que 
pudo ser utilizada con más personas, existe la necesidad de llevar a cabo 
investigaciones que estudien con mayor profundidad las problemáticas 
descritas en la presente. 

Otra limitación se vincula con la selección intencional de la 
muestra. A pesar de que se ha contado con una cantidad importante 
de participantes que provienen de todos los departamentos del Perú, se 
debe precisar que los resultados no pueden ser generalizados a la pobla-
ción nacional del país, debido a que los participantes fueron cuidadores 
que accedieron a la encuesta y participaron de forma voluntaria. Para 
superar esta limitación es necesario tener reportes de la salud mental de 
niños, niñas y cuidadores de una muestra representativa nacional bajo 
el uso de estrategias aleatorias de selección de los participantes. De esa 
manera, se podría lograr la participación de grupos poco representados 
en el presente estudio, como los cuidadores varones y cuidadores de 
NSE más elevados. 
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Por último, una limitación de esta investigación radica en que 
surgió a partir de la necesidad de tener información actualizada sobre 
la salud mental de niños, niñas y cuidadores durante la pandemia. Sin 
embargo, al haber sido la primera vez que se levantó este tipo de infor-
mación, no se puede atribuir causalidad de los resultados encontrados a 
la pandemia. En ese sentido, estos resultados muestran la necesidad de 
continuar la evaluación de este tema en la etapa post pandemia.

A modo de conclusión, es importante señalar que los hallazgos de 
este estudio reflejan la necesidad urgente de seguir profundizando en la 
investigación e intervención sobre la salud mental de los niños, niñas 
y cuidadores peruanos. En esa línea, los resultados informan sobre la 
situación de la infancia en el país, resaltando la importancia de estudiar 
e intervenir sobre los factores que afectan el bienestar de los cuida-
dores, que son las personas encargadas de facilitar el desarrollo de los 
niños y niñas.
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