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resuMen
El equilibrio ocupacional de la población en general está relacionado con la buena salud, sin embargo, la población infantil fue uno de los 
grupos más afectados por el confinamiento y las medidas de distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19. Esta investigación tuvo 
como objetivo conocer el impacto ocupacional que experimentaron niñas y niños a causa del confinamiento por COVID-19 según la percepción 
de sus madres y padres en la ciudad de Punta Arenas, Chile. A través de un enfoque cualitativo y alcance exploratorio descriptivo se entrevistó 
a 25 madres y 1 padre de niñas y niños entre 6 a 12 años, estudiantes de un establecimiento educacional subvencionado que se encontraban en 
confinamiento en la ciudad de Punta Arenas. Según su percepción, se establece que el confinamiento ocasionó algunos cambios positivos en 
las actividades de la vida diaria instrumentales y negativos en las ocupaciones de juego, participación social, educación, actividades de la vida 
diaria de alimentación, descanso y sueño de sus hijas e hijos. Madres y padres se enfrentaron a realizar diversas adaptaciones y modificaciones 
como organización del tiempo, entorno e implementación de materiales, para favorecer el desempeño ocupacional. Se concluye que debido 
a la incertidumbre e inestabilidad emocional con relación al ambiente y sus cambios, desde la mirada de la Terapia Ocupacional, resulta 
relevante el apoyo de las madres y padres para reestructurar las rutinas y adaptarlas al encierro prolongado dentro del hogar, respetando y 
organizando horarios. El añadir actividades recreativas y fomentar el juego en el ocio y tiempo libre favoreció el equilibrio ocupacional y la 
sensación de satisfacción de niñas y niños junto a sus familias.
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absTracT
The occupational balance of the general population is related to good health; however, the child population was one of the groups most affected 
by confinement and social distancing measures during the COVID-19 pandemic. The objective of this research was to determine the occupational 
impact experienced by children as a result of COVID-19 confinement as perceived by their mothers and fathers in the city of Punta Arenas, Chile. 
Through a qualitative approach and descriptive exploratory scope, 25 mothers and 1 father of children between 6 and 12 years old, students 
of a subsidized educational establishment who were in confinement in the city of Punta Arenas, Chile, were interviewed. According to their 
perception, it was established that confinement caused some positive changes in instrumental daily life activities and negative changes in their 
children’s activities of play, social participation, education, daily life activities of eating, resting and sleeping. Mothers and fathers were faced 
with making various adaptations and modifications such as organization of time, environment and implementation of materials, in order to 
favor occupational performance. It is concluded that due to the uncertainty and emotional instability in relation to the environment and its 
changes, from the point of view of occupational therapy, the support of mothers and fathers is relevant to restructure routines and adapt them 
to the prolonged confinement at home, respecting and organizing schedules. Adding recreational activities and encouraging play in leisure 
and free time favored occupational balance and the feeling of satisfaction of children and their families.
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InTroducción

Chile se ha visto inmerso en una situación de vulnerabi-
lidad producto de un nuevo coronavirus llamado Sars-
cov-2, virus altamente contagioso y transmisible entre 
los humanos que se ha identificado como el agente cau-
sal de una nueva enfermedad respiratoria denominada 
por la Organización Mundial de la Salud (Oms) como 
COvid-19 (Pastrian, 2020), la cual se originó a fines de 
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China y fue 
declarada pandemia global el 11 de marzo de 2020.

Con el fin de reducir los riesgos de contagios se han 
implementado un conjunto de estrategias preventivas, 
siendo el confinamiento que se define como “medida 
extraordinaria y de emergencia tomada por el gobierno 
por la que se decreta el cierre de establecimientos de 
ocio, turísticos, culturales y en la que se restringen los 
desplazamientos de la población de los aprovisiona-
mientos de comida o productos farmacéuticos” (Plena 
Inclusión, 2020, p. 5). En Magallanes y la Antártica Chi-
lena, la situación se ha tornado compleja puesto que 
los casos de números activos confirmados han incre-
mentado (Seremi de Salud Magallanes, 2020), causan-
do miedo e incertidumbre respecto al futuro próximo 
y de mediano plazo, este sentimiento se vincula a 

una situación incierta, propia del contexto de pande-
mia, que es indefinida y que no permite planificación 
(Johnson et al., 2020).

Si bien esta situación afecta a todo grupo etario, la inves-
tigación se centra específicamente en niñas y niños de 
6 a 12 años, etapa donde “el niño/a entiende o aplica 
operaciones o principios lógicos para interpretar las 
experiencias en forma objetiva y racional. Su pensa-
miento se encuentra limitado por lo que puede ver, oír 
y experimentar personalmente” (Jaramillo y Puga, 2016, 
p. 19). Además, vivencian autodescubrimiento a través 
de las ocupaciones en el que comienzan a asimilar sus 
propias necesidades a través de la interacción con el 
entorno. Por esto son importantes las ocupaciones, acti-
vidad con sentido en la que niñas y niños participan, 
se comprometen cotidianamente y puede ser influen-
ciada por la cultura (Álvarez et al., 2007). Además, “las 
ocupaciones de un niño en particular definen en forma 
amplia quién es él” (Mulligan, 2006, p. 89). A través de 
las distintas actividades, en diferentes contextos, van 
construyendo identidad. Por esta razón es relevante 
que niñas y niños tengan un buen desempeño ocupa-
cional, concepto definido como:
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Habilidad de participar con éxito en sus ocu-
paciones de elección, y esta habilidad depen-
de de tres factores interrelacionados: las habi-
lidades individuales; las ocupaciones como 
tal, que incluyen las demandas de las tareas 
y las actividades específicas asociadas con las 
ocupaciones; y los contextos. (Mulligan, 2006, 
p. 89).

Por tanto, un concepto central de este estudio es el 
equilibrio ocupacional, el cual se puede definir como la 
percepción del individuo de tener la cantidad correcta 
de ocupaciones y la variación correcta entre ocupacio-
nes (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). En niñas 
y niños el equilibrio es fundamental para

Actividades de la vida diaria

“Actividades orientadas al cuidado del propio cuerpo 
y completadas de forma rutinaria” (aOTa, 2020, p. 29).

“Universales, están ligadas a la supervivencia y condición 
humana, a las necesidades básicas, estar dirigidas a uno 
mismo y suponer un mínimo esfuerzo cognitivo, auto-
matizándose su ejecución tempranamente (alrededor 
de los 6 años), con el fin de lograr la independencia 
personal” (Cardozo, 2018)

Actividades instrumentales de la vida diaria

“Son actividades de apoyo a la vida cotidiana en la 
comunidad y el hogar” (Leegstra et al., 2014, p.2). Tienen 
como fin “proveer a los niños de edad escolar primaria 
de una rutina con tareas simples, como poner la mesa, 
vaciar el basurero y ordenar, les enseña responsabilida-
des y les ayuda a sentirse parte de la familia” (Mulligan, 
2006, p. 104).

Descanso y sueño

“Actividades relacionadas con la obtención de descanso 
y sueño reparador para apoyar la participación activa 
y saludable en otras ocupaciones” (aOTa, 2020, p. 31).

La ocupación “descanso y sueño”, no sim-
plemente es un período de descanso, sino 
también un proceso cognitivo en el cual las 

actividades de ciertas regiones cerebrales des-
empeñan un papel decisivo en el aprendizaje 
y la memoria a lo largo de la vida. (Oates et al., 
2012, p. 46)

Es importante que las niñas y niños cumplan con las 
horas de sueño establecidas para su edad, puesto que 
juega un papel fundamental en el desarrollo infantil y les 
otorga una mejor calidad de vida (Masalán et al., 2013).

Juego y ocio y tiempo libre

Definida según la Asociación Americana de Terapia 
Ocupacional como, “Actividades lúdicas intrínseca-
mente motivadas, controladas internamente y elegidas 
libremente y que pueden incluir la suspensión de la rea-
lidad, exploración, humor, toma de riesgos, concursos 
y celebraciones. El juego es un fenómeno complejo 
y multidimensional que está moldeado por factores 
socioculturales” (aOTa, 2020, p. 32).

El juego es una de las ocupaciones primordiales, según 
Mulligan (2006) los niños de edad escolar pasan más 
tiempo en actividades grupales que solos o de a dos y 
muestran una clara preferencia para jugar con pares del 
mismo sexo. Las actividades sedentarias, como mirar 
televisión, hablar con amigos, leer, jugar con videojue-
gos y juegos de mesa son también ocupaciones lúdicas 
frecuentes en niños de esta edad. A menudo pueden 
aventurarse a jugar afuera con otros niños del vecinda-
rio, andar en bicicleta, jugar a las escondidas o solo estar 
con amigos. Su ejecución es primordial, ya que les brin-
da entretención y facilita su desarrollo psicosocial, sin 
embargo, al iniciar la etapa escolar el juego pasa a un 
segundo lugar en vista de que “la cantidad de tiempo 
ocupado en el juego decrece desde el periodo prees-
colar, con la introducción de las actividades escolares 
y obligaciones” (Mulligan, 2006, p. 100), por lo que 
suele realizarse en momentos de ocio y tiempo libre, 
concepto definido como: una “actividad no obligatoria 
que está intrínsecamente motivada y se realiza durante 
un tiempo discrecional, es decir, tiempo no dedicado 
a ocupaciones obligatorias como el trabajo, el cuidado 
personal o el sueño” (aOTa, 2020, p. 33).
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Participación social

“Entretejido de ocupaciones para apoyar la 
participación deseada en actividades comu-
nitarias y familiares, así como aquellas que 
involucran a compañeros y amigos o la par-
ticipación en un subconjunto de actividades 
que incorporan situaciones sociales con otros 
y que apoyan la interdependencia social”. 
(aOTa, 2020, p. 81)

Educación

Ocupación que incluye “Actividades necesarias para 
aprender y participar en el entorno educativo” (aOTa, 
2020, p. 32). “La educación formal es proveer a los 
niños de las habilidades necesarias para funcionar de 
manera exitosa e independiente como un miembro 
de la sociedad responsable y contribuyente” (Mulligan, 
2006, p. 110).

Factor ambiente

Como consecuencia del confinamiento los ambientes 
físicos y sociales han tenido que sufrir diversas modifi-
caciones, por lo tanto, se han tenido que realizar adap-
taciones, las cuales se definen como:

Un ajuste al medio ambiente de cada perso-
na, que se produce en forma continua a través 
del tiempo y que esa persona, en general y en 
forma inconsciente, trata de que sea satisfac-
torio para ella y para los que la rodean. De esta 
forma, los ajustes se producen como acciones 
internas del individuo en el momento que se 
enfrenta a diferentes desafíos (Gómez, 2006, 
p. 2).

La situación mundial de la crisis sanitaria provoca un 
cambio de contexto, producto del confinamiento 
podrían verse afectadas, las actividades de la vida diaria 
e instrumentales influyendo en las rutinas diarias. En el 
área de la educación en Chile se han ocasionado diver-
sos cambios en vista de que los niños/as no pueden 
asistir presencialmente desde la suspensión de clases el 
día 15 de marzo del año 2020 como lo establece el Pro-
tocolo N°2: Coronavirus COvid-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, artículo 3 numeral 

17 “Otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Salud (sEREmi) la facultad de suspender las clases en esta-
blecimientos educaciones y las actividades masivas en 
lugares cerrados” (miNEduC, 2020, p. 2).

Las niñas y niños han tenido que adaptarse al nuevo 
contexto dentro de sus hogares como el lugar donde 
realizar sus clases y la nueva metodología online. Esto 
ha repercutido en sus horas y tipo de juego y espacios 
de participación social. Además, podrían tener nuevas 
preocupaciones o estar más agitados de lo normal. Por 
ello, puede que sus patrones de sueño se vean alterados 
y generen cambios de horarios, cansancio e impacto en 
el aprendizaje.

Considerando los factores mencionados y que es una 
problemática nueva en el país, es posible que exista 
desconocimiento sobre el impacto ocupacional que 
han provocado las medidas específicas de confina-
miento a las niñas y niños de 6 a 12 años en Magallanes. 
En esta etapa de la vida, la escuela y la familia, son los 
dos entornos sociales más influyentes en la vida. En este 
tramo de edad las relaciones interpersonales se dan a 
través del juego y la educación y por el medio en que se 
desarrolla la autoestima e incrementan su confianza en 
amistades, habilidades académicas y deportivas.

La educación en los primeros años de vida es 
un proceso continuo e integral, producto de 
múltiples experiencias que brinda la escuela a 
los niños y niñas, a través de la interacción con 
la sociedad y con el medio ambiente, siendo la 
base de la formación integral del ser humano. 
Una de las tantas herramientas o estrategias 
pedagógicas son el juego, las artes escénicas, 
la pintura y la lectura (Cortés y García, 2017).

Al interrumpirse la participación social y la asistencia a 
establecimientos educacionales y actividades extraes-
colares genera incertidumbre sobre cómo enfrentar el 
desafío de contribuir al desarrollo de las niñas y niños 
desde el hogar.

Al conocer las historias y realidades de otras familias, 
madres y padres podrían sentirse identificados o preve-
nir situaciones que podrían vivenciar al encontrarse en 
confinamiento. Además, les permite conocer experien-
cias para identificar a tiempo lo que podría interferir en 
el desempeño ocupacional exitoso de sus hijas e hijos.
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Desde el ámbito de la educación, los establecimientos 
educacionales requieren información de los hogares 
de sus alumnas y alumnos para establecer apoyo a las 
familias en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El establecimiento educacional elegido no realiza selec-
ción de alumnas ni alumnos, en su vinculación con la 
comunidad, la institución favorece el desarrollo de 
acciones directas e indirectas que contribuyan a sus 
alumnas y alumnos, como la voluntariedad de participar 
de estudios que aporten al desarrollo de la sociedad.

Para este establecimiento y otros resulta relevante inda-
gar las distintas realidades para las estrategias de trabajo 
en conjunto de educadores, familias e idealmente con 
profesionales de la salud. Al no existir suficiente evi-
dencia científica, este estudio podría generar fuentes 
de contenido para la disciplina de Terapia Ocupacio-
nal, profesionales de salud y educación, entregándo-
les una visión sobre aspectos que podrían ser interve-
nidos con el fin de contrarrestar las consecuencias del 
confinamiento.

Para quienes comprenden a la persona como 
un ser ocupacional, concienciados de la rela-
ción entre la ocupación y la salud, resulta 
imperativo analizar el impacto que esta pan-
demia está generando sobre las personas. 
Frente a la situación de confinamiento, las per-
sonas pueden tener una respuesta adaptativa 
o desadaptativa dependiendo de sus recursos 
personales, contextuales, sociales y emocio-
nales. (Flores et al, 2020)

Por esta razón, la investigación tiene como objetivo 
general conocer el impacto ocupacional que experi-
mentan niñas y niños entre 6 a 12 años a causa del con-
finamiento por COvid-19 según la percepción de sus 
madres y padres.

De aquí derivan los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar los cambios positivos en las ocupaciones 
de las niñas y niños.

2. Identificar los cambios negativos en las ocupaciones 
de las niñas y niños.

3. Conocer las adaptaciones y/o modificaciones 
realizadas por las madres y padres para el óptimo 

desempeño de las niñas y niños en sus ocupaciones 
dentro del hogar a causa del confinamiento por el 
COvid-19.

MéTodo

Diseño

La presente investigación con enfoque cualitativo, y 
alcance de tipo exploratorio-descriptivo, se sitúa des-
de un paradigma fenomenológico, para dar énfasis al 

“explorar, describir y comprender las experiencias de 
las personas con respecto a un fenómeno y descubrir 
los elementos en común de tales vivencias” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014)

Participantes

Los sujetos de estudio que formaron parte del proce-
so investigativo fueron encontrados bajo la técnica de 
muestreo no probabilístico-intencional, la cual “permi-
te seleccionar casos característicos de una población, 
limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en 
escenarios en los que la población es muy variable y 
consiguientemente la muestra es muy pequeña” (Otzen 
y Manterola, 2017, p. 230).

Considerando los siguientes criterios de inclusión:

• Ser madres o padres de niñas y niños entre 6 a 12 
años.

• Las niñas y niños deben estudiar en el estableci-
miento educacional subvencionado seleccionado.

• Estuvieron en confinamiento en la ciudad de Punta 
Arenas producto del COvid-19 entre abril y diciem-
bre de 2020.

Y como criterio de exclusión, se consideró que las niñas 
y niños no presentaran antecedentes de discapacidad.

Inicialmente se contactó al director del establecimien-
to educacional vía email, el cual aceptó la invitación 
a participar del estudio, otorgando el contacto de la 
orientadora de enseñanza básica. 35 de ellos fueron 
contactados mediante llamada telefónica y 26 acce-
dieron a participar a los cuales se les hizo envío del 
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consentimiento informado y se coordinó las fechas y 
horas de entrevistas.

La muestra estuvo compuesta por 26 entrevistados, 25 
madres y 1 padre de 13 niñas y 13 niños, entre 6 a 12 
años, que cursan estudios en un establecimiento edu-
cacional subvencionado de la ciudad de Punta Arenas, 
Chile, durante el periodo de confinamiento entre abril 
y diciembre del año 2020. En relación a las edades de 
las madres y padres los rangos de edad varían entre 25 
a 40 años con educación media completa y superior, 
técnica o profesional. Además, eran familias nucleares 
biparentales de nivel socioeconómico medio, consti-
tuidas por una madre, padre, dos hijas y/o hijos que 
vivieron con ellos durante el período de confinamiento. 
Con respecto a las características del lugar de residencia 
durante este período, contaban con viviendas tipo casa 
de un piso, con patio, que presentaba espacio en su 
hogar para la ejecución de sus ocupaciones.

Instrumento de recolección de datos y 
validación

Para la recolección de datos, el equipo compuesto 
por tres investigadoras diseñó una entrevista semies-
tructurada, la cual se basa en una “guía de asuntos o 
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de intro-
ducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 
obtener mayor información” (Hernández et al., 2014, p. 
403). Esta se basó en 5 ejes temáticos: rutina previa al 
confinamiento, rutina durante el confinamiento, cam-
bios en las ocupaciones, adaptación al confinamiento 
y modificaciones ambientales. Fue validada a través de 
la técnica juicio de expertos por profesionales de la dis-
ciplina de Terapia Ocupacional. Se capacitó al equipo 
investigador en las características claves del instrumen-
to a aplicar. Posteriormente se aplicaron cinco pruebas 
piloto a madres y padres de niñas y niños de 6 a 12 años, 
quienes eran parte del entorno cercano de las investiga-
doras y que accedieron a participar de forma voluntaria. 
Fue realizada durante noviembre y diciembre de 2020, 
mediante vía telefónica, con una duración de 20 minu-
tos aproximadamente.

Técnicas de análisis de datos

La información recogida de las entrevistas fue registra-
da por un grabador de voz y posteriormente transcrita. 

Se utilizó la técnica de análisis temático, un método 
para el tratamiento de la información en investigación 
cualitativa, que permite identificar, organizar, analizar 
en detalle y reportar patrones o temas a partir de una 
cuidadosa lectura y relectura de la información recogi-
da, para inferir resultados que propicien la adecuada 
comprensión/interpretación del fenómeno en estudio 
(Mieles et al., 2012). El identificar, establecer e informar 
temas y estructuras, permite tanto revelar las experien-
cias, significados y realidades de los sujetos, como exa-
minar las circunstancias en que los eventos, realidades, 
significados y experiencias son efectos de los discursos 
(Mieles et al., 2012).

Consideraciones éticas

Se siguieron las recomendaciones de los principios éti-
cos de la declaración de Helsinki (Asociación Médica 
Mundial, 2017). Todas las personas participantes fue-
ron informadas y tuvieron la posibilidad de revocar su 
participación en cualquier fase del estudio. Además, 
se resguardaron los derechos de los y las participantes 
mediante el cumplimiento de la aplicación del consen-
timiento informado, manteniendo el resguardo de la 
identidad de las niñas, niños y personas adultas entre-
vistadas, además de la confidencialidad de la informa-
ción obtenida en las entrevistas y su autorización para 
publicar los resultados del estudio.

ResulTados

A continuación, se muestra un esquema resumen para 
facilitar la observación y la descripción posterior sobre 
los cambios ocupacionales.
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Tabla 1 EsQuEMa rEsuMEn

 1. Percepción positiva de las madres y padres 
sobre los cambios ocupacionales durante el 
confinamiento de sus hijos/as.

1.1 Actividades de la vida diaria e 
instrumentales
1.2 Descanso y sueño
1.3 Juego/Actividades de ocio y tiempo libre
1.4 Educación
1.5 Participación social

 2. Percepción negativa de las madres y padres 
sobre los cambios ocupacionales durante el 
confinamiento de sus hijos/as.

2.1 Actividades de la vida diaria e 
instrumentales
2.2 Juegos/actividades de ocio y tiempo 
libre
2.3 Educación
2.4 Participación Social
 2.5 Descanso y sueño

3. Modificaciones y/o adaptaciones en el domi-
cilio realizadas por los madres y padres.

 3.1 Organización del tiempo
3.2 Organización del entorno físico
3.3 Materiales

Percepción positiva de las madres y padres 
sobre los cambios ocupacionales durante el 
confinamiento de sus hijos/as.

1.1 Actividades de la vida diaria e instrumentales

De acuerdo a las experiencias analizadas se observó un 
aumento en la independencia y autonomía de las acti-
vidades de la vida diaria e instrumentales de los niños y 
niñas. Padres y madres manifestaron que sus hijos e hijas 
comenzaron a realizar tareas de hogar, relacionadas con 
la alimentación, vestuario, aseo personal y del hogar.

Los entrevistados manifestaron satisfacción en el des-
empeño de sus hijas e hijos, aludiendo a lo siguiente:

“La verdad es que se volvió mucho más autónoma, eh... se 
baña sola, se viste sola, escoge su ropa, es bien indepen-
diente en ese aspecto, se prepara desayuno sola, obviamen-
te algo que no le infrinja peligro, si tiene que prepararse 
yogurt con cereal solita, lo hace y lo hace bien, muy bien” 
(PP.2, madre de niña de 6 años 11 meses)

“Lo básico de comida, sí me preocupé de mantenerlo súper 
ordenado para darle un orden a la vida completa, y que 
no se perdiera, en ese sentido te puedo decir que incluso la 
cosa mejoró, porque como yo estaba en la casa me podría 
preocupar de eso” (PP.13, madre de niño de 8 años).

Con respecto a las actividades de la vida diaria instru-
mentales hubo un mayor implicación en actividades y 
responsabilidad del hogar gracias al incentivo y apoyo 
de las madres y padres:

“Le hemos dado más responsabilidades en la casa, que 
tenga el mayor tiempo ocupado en quehaceres, no sé, por 
ejemplo, eh... ordenar, a sacar polvo, en sacar la basura, en 
ayudarme a si yo estoy por ejemplo limpiando el antejardín 
él me tiene que ayudar, él es el encargado de hacer su pieza, 
de ordenarla, de hacer su cama, está más con actividades 
domésticas” (PP.9, madre de niño de 8 años)

“Trabajamos más en tareas del hogar… yo preparo hartas 
cosas en la cocina, hacemos más queques, más galletas, 
decoramos galletas, la cosa es que tenga más actividad” 
(PP.11, madre de niño de 7 años)

1.2 Descanso y sueño:

Se establece el logro de una correcta organización en 
los horarios de las niñas y niños, gracias a la preocu-
pación y responsabilidad de las madres y padres que 
permanecieron en el hogar:

“Yo he tratado de cuidar que tenga un horario de descanso, 
que se duerma a una hora, que se despierte a una hora, que 
duerma una cantidad de horas que no sea un descontrol” 
(PP.13, madre de niño de 8 años)

“Se está durmiendo a las 22.00, hasta el otro día, pero sí 
duerme bien, en ese aspecto ellos no han variado mucho 
su rutina, es que tampoco los dejo ver tele de noche y esas 
cosas, porque yo sé que los estresa más y puede cam-
biarle su rutina de sueño, entonces no, porque él no usa 
celulares dos horas antes de dormir, no puede ni juegos 
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de videojuego ni nada de esas cosas, justamente para no 
alterarle el sueño” (PP.11, madre de niño de 7 años)

1.3 Juego/Actividades de ocio y tiempo libre:

Madres y padres fomentaron la imaginación y creati-
vidad, a través del ingenio de las niñas y niños comen-
zaron a realizar actividades familiares como juegos de 
mesa, lo que fue beneficioso para fortalecer lazos, tam-
bién aumentó el uso del patio o jardín y tiempo con sus 
mascotas, lo que permitió la disminución de la tecnolo-
gía y en parte favoreció el juego al aire libre:

“Éramos mucho de salir y en la casa, no, como tiene su her-
mano es más de jugar con muñecos, ahora por ejemplo 
tiene la mesa, llena de legos, entonces como más juegos de 
dos, como autos, las peleitas, tienen lleno de colecciones de 
Max Steel, superhéroes y ese tipo de cosas” (PP.11, madre 
de niño de 7 años)

“Bueno el perro llegó ahora en agosto, ya lleva como 5 
meses con nosotros, entonces ahí cuidando al perro, entre-
teniéndolo, jugando con él, en realidad lo adoptamos con 
ese propósito de que estuviera más con él que con el celular 
u otra cosa” (PP.14, madre de niña de 10 años)

“Tratamos mucho de tener juegos de mesa, el otro día com-
pré un bingo, todos los domingos jugábamos bingo, apos-
tábamos monedas de 10 pesos, trato siempre de ir jugando” 
(PP.17, madre de niños de 7 y 11 años)

1.4 Educación:

Los entrevistados mencionaron lo efectivo que han sido 
las clases online para sus hijos e hijas, debido a que la 
mayoría logró adaptarse a la nueva modalidad, lograron 
adquirir hábitos de estudios, no quedaron con tareas o 
materia pendiente y aumentaron su participación en 
clases, permitiéndoles obtener un buen rendimiento 
académico. Las madres y padres aludieron lo siguiente:

“Mi hija aprendió a leer y escribir, sin problema el primer 
semestre y adquirieron hábito de estudio” (PP.2, madre de 
niña de 6 años 11 meses)

“A él le gustó, le dio la oportunidad de participar más en las 
clases” (PP.25, madre de niño de 10 años).

1.5 Participación social:

En relación a la participación social, si bien no se pudo 
desempeñar de manera presencial, el uso de aparatos 
electrónicos fue una buena herramienta que permitió 
que niñas y niños tengan instancias de comunicación e 
interacción con sus familiares y pares a través de video 
llamadas o videojuegos:

“Le permitimos tener WhatsApp para que pueda conversar 
con su papá, porque claro la primera cuarentena igual fue 
difícil porque él trabaja en el área de la salud, entonces ahí 
pasó mucho tiempo sin verlo, igual tienen un grupo con los 
tíos y sus abuelitos y esa es como la forma que tiene para 
socializar” (PP.22, madre de niña de 9 años)

“Le compramos un celular porque a través de esto se pudo 
conectar con amigas de la escuela, cosa que no podía hacer 
antes, empezó a jugar con sus amigas por videollamadas” 
(PP.26, madre de niña de 8 años)

Percepción negativa de las madres y padres 
sobre los cambios ocupacionales durante el 
confinamiento de sus hijos/as.

En relación al impacto negativo, las ocupaciones que 
más predominaron y se vieron expuestas a cambios 
adversos fueron: Educación, participación social y el 
juego, mientras que las actividades de la vida diaria y 
descanso y sueño tuvieron menos repercusión.

2.1 Actividades de la vida diaria e instrumentales:

Las personas entrevistadas mencionaron cambios prin-
cipalmente en las actividades de la vida diaria, específi-
camente en la alimentación, destacando dos aspectos 
importantes; cambios de horarios alimenticios debido 
a falta de organización en la rutina y aumento en el 
consumo de alimentos no saludables, los entrevistados 
expresaron lo siguiente:

“Todo se corrió po, porque yo no alcanzaba a hacer el 
almuerzo para que estuviera listo 12.30 y si había toma-
do desayuno 10.30 era imposible que le dé almuerzo a las 
12.30... sí hubo cambio, pero más de hábito que de calidad” 
(PP.12, madre de niño de 8 años)
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“Está preocupado siempre de tomar agua, de comer fruta, 
no, como que en ese sentido, no se ha notado tanto el des-
orden, más que nada con los horarios que, por ejemplo, el 
desayuno y once es más tarde, más que nada un cambio 
de horario pero no en la alimentación en sí” (PP.16, madre 
de niño de 7 años).

En cuanto al consumo de alimentos no saludables, los 
entrevistados mencionaron que:

“Él es como que de repente se pone más ansioso, pero por 
ejemplo estamos tomando desayuno algo ya 1, 2 panes, 
hijo no, ya 3, pasa media hora y ‘mamá quiero galleta’, o 

‘dame otra galleta’” (PP.17, madre de niño de 7 años)

“En la primera cuarentena fueron muchas golosinas, era ver 
una película y mucha bebida, muchas palomitas, papitas 
y se volvió una costumbre, lo que le generó cierta depen-
dencia por el nivel de azúcar y sal” (PP.22, madre de niña 
de 9 años)

2.2 Juegos/actividades de ocio y tiempo libre:

En relación a esta ocupación los entrevistados destacan 
un cambio rotundo en el juego y actividades de ocio y 
tiempo libre, mencionando que aumentó el sedentaris-
mo producto de la dependencia en el uso de aparatos 
electrónicos, el desuso de juguetes, disminución del 
juego al aire libre y con pares y en cuanto a las activida-
des extracurriculares la mayoría demostró disconformi-
dad al ser realizadas vía remota con posterior pérdida 
de interés e incluso abandono de la actividad:

“Ah no... el juego es prácticamente, o sea cero, bueno la úni-
ca interacción que tiene con otros niños últimamente es por 
jugar Roblox o por WhatsApp… acceder a videojuegos vía 
celular tengo la sensación de que le generó cierta depen-
dencia” (PP.22, madre de niña de 9 años)

“El tema del celular, pero después pedía más y se convirtió 
casi en una adicción… y si no lo tiene se aburre y como ella 
es hija única en la familia… y tiene de todo… a ella le gusta 
mucho el tema de los dibujos y le compraron unos lápi-
ces casi profesionales y ahí están, botando polvo” (PP.26, 
madre de niña de 8 años).

2.3 Educación:

En cuanto a la educación, en un inicio se generó dis-
conformidad por parte de las niñas y niños por la nueva 
metodología online debido a su complejidad y consi-
derando que era la única alternativa disponible. Las 
madres y padres hicieron hincapié en cuatro aspectos 
importantes que interfirieron en esta ocupación; con-
flictos familiares al momento de realizar tareas escolares, 
distracción por estímulos del ambiente impidiendo una 
correcta atención, rol de educadores por parte de las 
madres y padres, resultando complejo debido a que no 
tenían conocimiento del tema o la técnica para enseñar 
y como último aspecto una minoría no disponían de 
dispositivos tecnológicos o no se encontraba en con-
diciones para ser utilizado:

“El tema de las tareas igual fue como complicado con él, 
porque de partida a él no le gustaba ir al colegio, y esta 
cuestión de hacer las clases, más encima así, menos po, 
entonces, acá ha sido una pelea todos los días con él para 
que hiciéramos las tareas, pero entre todos las hacíamos, 
no parábamos, a veces hasta los fines de semana” (PP.3, 
madre de niño de 10 años)

“Lo más terrible es que teníamos un solo computador para 
los tres… con él se complicó más porque coincidían las 
horas con su hermana y, lamentablemente, teníamos que 
decirle que no se podía meter a clases porque su hermana 
tenía clases” (PP.19, madre de niño de 9 años)

“El tema de las clases conmigo pesca menos que en el cole-
gio, porque hay veces incluso que hay cosas que yo no sé 
explicarte porque no tengo la técnica, los estudios, entonces 
a veces me cuesta y a ella también porque obvio yo no soy 
profesora” (PP.20, madre de niña de 7 años)

2.4 Participación Social:

Fue la ocupación que más impactó en el diario vivir de 
las niñas y niños debido al distanciamiento físico, dis-
minuyó considerablemente ya que no podían reunirse 
con sus familiares y amigos, generando descontento y 
a su vez afectando el componente emocional puesto 
que verlos a través de una pantalla no generó la misma 
satisfacción que verlos personalmente, por lo que anhe-
laban el momento del reencuentro. Madres y padres 
hacen referencia a lo siguiente:
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 “Al estar confinados, él ya no pudo salir más a jugar con 
sus amigos y manifestaba inconformidad, ya estoy aburri-
do acá porque no puedo salir a jugar con mis amigos” (PP.1, 
madre de niño de 11 años)

 “Extraña mucho compartir, eso es lo que más le afecta, el 
contacto con los niños, porque él es muy amistoso y no 
puede, entonces extraña mucho a sus amigos, lo pone más 
ansioso la pandemia” (PP.11, madre de niño de 7 años)

2.5 Descanso y sueño:

Por último, respecto a esta ocupación, se pudo obser-
var que producto del confinamiento hubo cambios en 
los horarios establecidos para dormir, debido que los 
infantes se acostaban entre dos a tres horas más tarde, 
lo que alteraba el despertar al día siguiente, teniendo 
como consecuencia un desfase en la rutina:

“Hasta las 6 de la mañana a veces y tengo que enojarme 
para que se acueste a dormir y con cuea se acuesta a las 
12, y al otro día duerme hasta las 1 ó 2, de repente cuando 
no hay clases el fin de semana” (PP.19, madre de niño de 
9 años)

“Se acuesta como a las 9.30 pero son las 11 las 12 y toda-
vía está despierta viendo tele” (PP.20, madre de niña de 
7 años).

Modificaciones y/o adaptaciones en el 
domicilio realizadas por las madres y padres.

A raíz de los efectos negativos mencionados anterior-
mente, las madres y padres se vieron comprometidos 
a realizar adaptaciones y/o modificaciones dentro del 
hogar, de otro modo habrían existido limitaciones al 
momento de ejercer sus ocupaciones.

3.1 Organización del tiempo:

Se evidenció que las madres y padres implementaron 
restricciones en el uso de aparatos electrónicos, dismi-
nuyendo las horas de utilización de celulares, video-
juegos o televisión, previniendo el sobreuso y evitando 
comportamientos inadecuados provocados por el uso 
excesivo de los dispositivos:

“Yo le pongo horario, igual ha jugado con unos monitos que 
corren, compre un juego, pero les pongo horarios, de las 
4 a las 5 por ejemplo, si veo que se pelean se apaga” (PP.17, 
madre de niño de 7 años)

“Entonces ahora le restringimos el tema, está con horarios, 
porque hasta el comportamiento había cambiado, estaba 
con muy baja tolerancia a la frustración, se enojaba por 
todo, empezó a contestar y todo, así que lo atribuimos todo 
con el juego y el celular” (PP.26, madre de niña de 8 años).

3.2 Organización del entorno físico:

Los entrevistados dieron a conocer las modificaciones 
realizadas al interior del hogar con el fin de que sus hijos 
e hijas tengan un óptimo funcionamiento y desempeño 
en la dinámica de sus actividades. Los principales cam-
bios apuntaron a la distribución de algunos espacios 
del hogar:

“El escritorio se vino al dormitorio de los papás, pusimos 
una oficina, con materiales y todo en la pieza de nosotros, 
porque está el internet entonces era mucho mejor la cone-
xión para sus clases y todo, em... quedó como un sector de 
la casa que es como una sala de estar, con toda la caja de 
los materiales, entonces si ella necesitaba algo, ella sabía 
que los materiales estaban en ese lugar” (PP.2, madre de 
niña de 6 años 11 meses)

Junto a la independización de las habitaciones de sus 
hijos, como menciona una madre:

“Sí, de hecho, distribuimos los espacios, el mayor se fue a un 
lado, él se fue a otro y yo me quedo en otro lugar, cada uno 
tiene su espacio para entrar a sus clases que era lo principal, 
porque como te decía, esta es una casa colegio, entonces sí, 
cada uno tuvo su espacio y ahí yo tuve que armar las piezas 
de cada uno, antes compartían pieza, pero ahora ya cada 
uno tiene su pieza”. (PP.13, madre de niño de 8 años)

Por último, cambios en elementos del entorno a otras 
habitaciones, permitiéndoles llevar a cabo de manera 
óptima actividades escolares y de juego:

“Tuvimos que sacar todos los muebles para que ella pudiera 
entrenar y hacer educación física” (PP.26, madre de niña 
de 8 años)
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3.3 Materiales:

Los entrevistados mencionaron la necesidad de inver-
tir recursos económicos en materiales debido a que el 
contexto virtual lo requería para que sus hijos e hijas 
puedan llevar a cabo sus estudios en el hogar, mencio-
nando lo siguiente:

“Tuvimos que comprar un computador, tuvimos que com-
prar impresora, tuvimos que comprar los audífonos, hojas, 
resmas de hojas jajá, eso no lo teníamos ahí, así que hubo 
que aumentarlo”. (PP.9, madre de niño de 8 años)

“Tuvimos que adquirir una tableta nueva, porque la prime-
ra no funcionaba y tuvimos que invertir en eso para que 
él pudiese trabajar de mejor manera”. (PP.25, madre de 
niño de 10 años)

Discusión

El presente estudio se planteó el objetivo de conocer 
el impacto ocupacional que experimentaron niñas y 
niños entre 6 a 12 años a causa del confinamiento por 
COvid-19 según la percepción de sus madres y padres. 
Los resultados indican que, de acuerdo a los discursos 
analizados, la pandemia ha impactado negativamente 
en las ocupaciones de las niñas y niños estudiados en 
Magallanes, especialmente las que tienen relación con 
su participación social, educación, juego, descanso y 
sueño, actividades de la vida diaria de alimentación. En 
tanto, ocasionó algunos cambios positivos en sus acti-
vidades de la vida diaria instrumentales.

Estos hallazgos se alinean a los encontrados en otros 
estudios que afirman que el distanciamiento físico, el 
aislamiento social, los cambios en las rutinas diarias 
derivados de la pandemia de COvid-19, han generado 
importantes riesgos para la salud, desencadenando gra-
ves consecuencias para el estado de ánimo y el compor-
tamiento de la población en general (Canet-Juric el al., 
2020; Heitzman, 2020).

La participación social se desarrolla mayoritariamente 
en el tiempo de juego y educación, por lo tanto, en los 
niños y niñas estudiadas es la que resultó más afectada 
producto del distanciamiento físico. Bajo esta situación 
en diversos casos hubo disminución en las habilidades 
sociales y la exploración con el medio, generando sen-
timientos de angustia y soledad. Por esto la presencia 

de la familia en el hogar es fundamental, puesto que 
les otorga la oportunidad de compartir y realizar activi-
dades junto a sus hijos, fortaleciendo el apego y lazos 
emocionales. Según Mulligan (2006) las relaciones 
familiares proveen estabilidad, acogida, apoyo emo-
cional no solo durante la niñez sino durante toda la vida.

La educación, se tornó compleja debido a que las niñas 
y niños debieron adaptarse a la nueva modalidad virtual, 
como refiere Cifuentes (2020), adecuándose a un entor-
no en el que podrían existir distractores como ruidos 
molestos, ansiedad por querer salir, utilizar videojuegos 
y celulares en momentos inadecuados. Además, se vio 
condicionada por el compromiso y disponibilidad de 
las madres y padres, respondiendo a aprender una serie 
de herramientas informáticas para apoyar las tareas de 
sus hijos e hijas y desempeñar un rol de profesores 
improvisados para fomentar y facilitar el aprendizaje, 
considerando que debían cumplir con otros roles y 
responsabilidades del trabajo y el hogar. 

Las madres y padres mencionan que el juego tuvo un 
impacto tanto en la calidad como en la cantidad de 
tiempo que le dedicaban al aire libre, con sus pares y 
en actividades extracurriculares, existiendo un aumento 
de las actividades sedentarias, como mirar televisión, 
jugar videojuegos, uso de computadores y celular, 
como lo describe CaTOi (2020).

El descanso y sueño se vio afectado, debido a que 
niñas y niños tendieron a acostarse y levantarse más 
tarde al vivenciar situaciones que no exigían horarios 
determinados como ocurrió durante el confinamiento. 
Esto coincide con algunos estudios que indican que la 
pandemia de COvid-19 parece ser un factor de riesgo 
de trastornos del sueño (Barrea et al., 2020, Casagrande 
et al., 2020).

Esto desarrolló rutinas desfasadas y, como consecuen-
cia, la desorganización de actividades durante del día 
como, impactando directamente en los horarios de 
alimentación, junto al aumento considerable del ape-
tito, en especial de alimentos no saludables altos en 
grasas y azúcares, no recomendados en períodos de 
aislamiento o cuarentena domiciliaria (Méndez et al., 
2020), ya que podría ocasionar consecuencias a largo 
plazo en la salud de niñas y niños ya que aumentan el 
riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y enfermeda-
des crónicas.
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Motivos como estos llevaron a que madres y padres 
tuvieran que realizar modificaciones o adaptaciones 
en el ambiente físico y temporal. La organización que 
tenía su vida se había alterado y para que las niñas y 
niños lograran un óptimo desempeño ocupacional, 
había que reestructurar. Estas fueron adecuaciones de 
mobiliario, redistribución de espacios, adquisición de 
nuevos materiales fueron indispensables para el desem-
peño de las actividades escolares y para brindar nuevas 
áreas de juego al interior de los hogares y patio.   Las 
restricciones de horario fueron necesarias para reducir 
el sobreuso de aparatos electrónicos y así favorecer la 
ejecución de las actividades de la rutina.

Desde la percepción positiva en educación, las madres 
y padres fueron apoyo crucial, “no sólo en el sentido de 
guiar actividades que los padres puedan hacer en las 
casas, sino más bien en hacer presencia y acompañarlos” 
(Morales, 2020, párr. 13) para que finalmente sean partí-
cipes de esta nueva modalidad virtual, cumplan con sus 
responsabilidades y mantengan parte de los estímulos 
que a su edad y nivel de desarrollo requieren. El apren-
dizaje se vio favorecido aumentando la participación 
en clases, el reforzamiento de contenidos, los hábitos 
de estudios y la finalización de tareas.

En participación social el cambio hacia el entorno vir-
tual impuso el uso masivo de la red social virtual hacien-
do realidad la conexión con el entorno físico externo, 
así como la participación en las actividades significati-
vas que se desempeñaban previamente. Los juegos de 
mesa promovieron el fortalecimiento de lazos familia-
res y la recreación.

Las niñas y niños adquirieron nuevas responsabilidades 
en tareas domésticas fortaleciendo su independencia y 
autonomía al tomar decisiones y participar del cuidado 
del hogar. Siendo esto último muy destacable para su 
satisfacción personal. La posibilidad de participar de 
nuevas actividades junto al apoyo familiar favorece lo 
que la Terapia Ocupacional fomenta para el desarrollo 
exitoso de niñas y niños. Como establece Aragonés & 
Martínez (2017) se ha demostrado que mantener roles, 
y ocupaciones en contextos de confinamiento tiene 
beneficios cognitivos, emocionales, físicos, funcionales 
y sociales. Finalmente, con la satisfacción de participar 
de ocupaciones se logra el equilibrio ocupacional, que 
se entiende como la “percepción o experiencia subjeti-
va que tiene el propio individuo acerca de tener la can-
tidad adecuada de ocupaciones, la correcta variación 

entre las mismas y la satisfacción con el tiempo dedi-
cado” (Sánchez et al., 2017), por lo que promueve la 
sensación de bienestar y salud que en situaciones de 
crisis como esta pandemia son fundamentales.

La pandemia generó incertidumbre en relación al 
ambiente y sus cambios. Las familias debieron adap-
tarse presentando inestabilidad emocional. Desde la 
mirada de la Terapia Ocupacional se puede aseverar 
que resulta relevante el apoyo de las madres y padres 
para reestructurar las rutinas y adaptarlas al encierro 
prolongado dentro del hogar, respetando y organizan-
do horarios. En los hogares en los que las ocupaciones 
se organizaron de forma equilibrada se vio reflejado el 
bienestar de niñas y niños durante el confinamiento. Si 
una ocupación no estaba presente o estaba desorga-
nizada, repercutía negativamente en la salud y apren-
dizaje. El añadir actividades recreativas y fomentar el 
juego en el ocio y tiempo libre favoreció el equilibrio 
ocupacional y la sensación de satisfacción de las niñas 
y niños junto a sus familias.

Como fortaleza del presente estudio cabe mencionar 
que los datos presentados proporcionan una primera 
evidencia empírica de que la cuarentena obligatoria 
tiene un impacto ocupacional en la población infantil 
estudiada en la región de Magallanes. Sobre sus limita-
ciones, consideró a apoderados de un mismo estableci-
miento educacional, lo cual enmarca los resultados a un 
contexto en particular, desconociendo las percepcio-
nes y aportes de madres y padres de otras instituciones 
de la región o zonas geográficas del país. Además, el 
abordar una temática actual que aun se encuentra en 
desarrollo, hizo que resultara complejo encontrar varie-
dad de artículos científicos relacionados con la temática 
que sustentan teóricamente la investigación.

Este estudio permitió conocer percepciones de madres 
y padres sobre el impacto que experimentaron niñas y 
niños en sus ocupaciones, por lo que resulta pertinente 
investigar sobre las consecuencias que provocan tanto 
a nivel emocional como físico. Por este motivo invita-
mos a cumplir este desafío a otros investigadores para 
aumentar la evidencia científica. También es importan-
te abarcar aspectos ergonómicos (posturas, altura del 
escritorio, silla, etc.) conserando el ambiente donde las 
niñas y niños llevan a cabo sus ocupaciones, los hábitos 
alimenticios y habilidades sociales que podrían requerir 
entrenamiento.
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En definitiva, relevar a niñas y niños como seres ocu-
pacionales, cuya salud y óptimo desarrollo está fuerte-
mente determinado por su contexto, e influido por sus 
cuidadores o núcleo más cercano.
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