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Resumen: Las excepcionales circunstancias generadas por la pandemia en la sociedad afectan de 
manera especial a las personas y colectivos vulnerables o que están en riesgo de exclusión social. 
El estudio se centra en dichos colectivos y, sobre todo, en los efectos sobre la infancia, la 
adolescencia y la juventud en el ámbito territorial de Cataluña. Con el objetivo de analizar el 
impacto de la COVID-19 desde un enfoque social y educativo, se realiza un análisis sistemático 
de 19 artículos científicos seleccionados con el método PRISMA y un análisis no sistemático 
complementario de 39 estudios e informes elaborados específicamente en el contexto catalán 
desde el inicio de la pandemia hasta el momento actual. Los resultados describen y analizan 
ámbitos como la salud mental y el bienestar emocional; la escuela y el trabajo; las redes sociales y 
comunitarias; y las nuevas tecnologías. Identifican también el efecto causado en colectivos 
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específicos a través de situaciones de pobreza, inmigración, acogimiento residencial/familiar, 
diversidad funcional y reconocimiento de personas LGTBI. Se concluye apuntando la necesidad 
de abordar y fortalecer la resiliencia comunitaria y, también, de focalizar el apoyo en los 
colectivos infantiles y juveniles vulnerabilizados por efecto de la pandemia. 
Palabras clave: revisión; COVID-19; infancia; juventud; resiliencia 
 
Systematic analysis of research and studies on childhood and youth during the COVID-
19 state of alarm in Catalonia: Social and educational impact 
Abstract: The exceptional circumstances generated by the pandemic in society particularly affect 
vulnerable people and groups or those at risk of social exclusion. This study focuses on these 
groups and, above all, on the effects on childhood, adolescence and youth in the territorial scope 
of Catalonia. With the aim of analyzing the impact of COVID-19 from a social and educational 
approach, a systematic analysis is carried out of 19 scientific articles selected using the PRISMA 
method and a complementary non-systematic analysis of 39 studies and reports produced 
specifically in the Catalan context from the beginning of the pandemic to the present day. The 
results describe and analyze areas such as mental health and emotional well-being; school and 
work; social and community networks; and new technologies. They also identify the effect on 
specific groups through situations of poverty, immigration, residential/family foster care, 
functional diversity and recognition of LGTBI people. It concludes by pointing out the need to 
address and strengthen community resilience and also to focus support on children and young 
people made vulnerable by the effects of the pandemic. 
Key words: systematic review; COVID-19; childhood; youth; resilience 
 
Análise sistemática da investigação e estudos sobre a infância e juventude durante o 
estado de alarme da COVID-19 na Catalunha: Impacto social e educativo 
Resumo: As circunstâncias excepcionais geradas pela pandemia na sociedade afetam de maneira 
especial as pessoas e coletivos vulneráveis que estão em risco de exclusão social. O estúdio se 
concentra em dichos coletivos e, sobretudo, em efeitos sobre a infância, a adolescência e a 
juventude no âmbito territorial da Catalunha. Com o objetivo de analisar o impacto da COVID-
19 desde uma abordagem social e educativa, se realiza uma análise sistemática de 19 artigos 
científicos selecionados com o método PRISMA e uma análise não sistemática complementar de 
39 estudos e informes elaborados especificamente no contexto catalão desde o início da 
pandemia até o momento atual. Os resultados descritos e analisados são ambiciosos como a 
saúde mental e o bem-estar emocional; a escola e o trabalho; as redes sociais e comunitárias; e as 
novas tecnologias. Identificar também o efeito causado em coletivos específicos através de 
situações de pobreza, imigração, acomodação residencial/familiar, diversidade funcional e 
reconhecimento de pessoas LGTBI. Concluiu apuntando a necessidade de abordar e fortalecer a 
resiliência comunitária e, também, de focalizar o apoio nos coletivos infantis e juvenis 
vulnerabilizados pelo efeito da pandemia. 
Palavras-chave: revisão; COVID-19; infância; juventude; resiliência 
 

Análisis Sistemático de la Investigación y los Estudios sobre Infancia y 
Juventud durante el Estado de Alarma por COVID-19 en Cataluña: Impacto 

Social y Educativo 
  
 Han pasado más de dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la 
pandemia de la COVID-19. Hasta marzo del 2022 se producen seis olas consecutivas de la 
enfermedad que incrementan considerablemente el número de contagios y de defunciones en 
todo el mundo. Al final de la sexta ola y gracias, sobre todo, a que la mayoría de la población de 
Cataluña ha recibido ya tres dosis de la vacuna, parece vislumbrarse el final de la enfermedad o, 
al menos, su normalización. 
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 Durante el 2020 y 2021 la pandemia genera numerosos efectos que, más allá de la 
situación social, cultural o económica, impactan de manera determinante en la cotidianidad de las 
personas de todo el mundo. No solo ha puesto en peligro la salud, sino que ha incidido en todas 
las dimensiones de la vida. La economía, el trabajo, la educación, la cultura, la convivencia y el 
mismo comportamiento individual y social entran en crisis a consecuencia de la pandemia 
(Ramos-Pla, 2021). Y hay que enfatizar que estos efectos se producen, con especial virulencia, en 
todas las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad. 
 La declaración del estado de alarma, el cese de las actividades no esenciales y el conjunto 
de medidas restrictivas de confinamiento y de distancia social, que se van desgranado en paralelo 
al avance de la enfermedad, han tenido un impacto psicosocial muy importante en la población. 
La crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia está reconfigurando de manera 
irreversible la vida en sociedad, la convivencia y las maneras de relacionarnos, tanto en los 
espacios públicos como en los privados. Las personas se han visto obligadas a estudiar, trabajar, 
realizar actividades de ocio o comunicarse desde sus hogares, mediante videollamadas sociales 
(Díez-Gutiérrez, 2021). 
 En el ámbito específico de la educación, Waller et al. (2021) apuntan que la pandemia ha 
evidenciado la fragilidad de las sociedades actuales en los niveles macro, meso y micro. A nivel 
macro, muestra la incapacidad de las estructuras sociales y políticas para reducir la pobreza 
económica y educativa y garantizar, al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos y la 
seguridad de la ciudadanía. A nivel meso, la fragilidad se muestra en la incapacidad de las 
organizaciones e instituciones educativas para gestionar de una manera rápida y apropiada las 
problemáticas generadas por la pandemia en la educación de la infancia y la juventud. A nivel 
micro, se encarna en la propia fragilidad de los seres humanos, que pone de manifiesto tanto la 
vulnerabilidad de las personas frente a la COVID-19 como la necesidad de disponer de 
liderazgos pedagógicos fuertes para lidiar con cambios que han sido tan inesperados como 
forzosos. En esta línea, Torres-Toukoumidis et al. (2021) delimitan carencias como la falta de 
políticas públicas hacia alumnos, familias y docentes, o la poca capacidad de inclusión de 
personas diversamente funcionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 En el caso de Cataluña la crisis sociocultural y sanitaria se inicia con una persona 
infectada el 25 de febrero del 2020 (Secretaria de Salut Pública, 2020). Dos semanas más tarde se 
declara el estado de alarma en toda España y comienza un periodo de restricciones en la vida 
social y cultural que se ha extendido más de dos años. 
 Al igual que en el resto del mundo los efectos sobre la sociedad catalana han sido tan 
abundantes como desiguales. Numerosas publicaciones referencian la situación de colectivos 
que, sin acabar de recuperarse de la crisis económica mundial del 2008, tienen que enfrentarse a 
los efectos de la pandemia. De manera general es posible afirmar que el impacto generado afecta 
con mayor intensidad a las personas que ya sufrían previamente situaciones de desigualdad, 
precariedad o vulnerabilidad (Uribe, 2021). En el caso de la juventud catalana se concluye, por 
ejemplo, que la COVID-19 genera más efectos en las chicas, en las personas que tienen trabajos 
poco cualificados, en los jóvenes que viven en lugares con mayor densidad de población y en las 
personas no blancas. Entre dichos efectos Alberich et al. (2020) apuntan una mayor exposición a 
la infección, un aumento del paro y de las situaciones de empobrecimiento y, en general, una 
mayor precarización de las condiciones de vida.  
 El impacto de la pandemia se visibiliza especialmente en el campo educativo. El 
confinamiento transforma de manera radical la vida y la convivencia en los hogares 
convirtiéndolos, al mismo tiempo, en centros educativos y de trabajo, donde las funcionalidades 
de los espacios y la propia actividad de los agentes se amplía, se superpone y se confunde 
(Escobedo et al., 2020).  
 Hemos estructurado este trabajo en cuatro apartados. En el primero se definen los 
objetivos del estudio. En el segundo se plantea la metodología seguida en el análisis sistemático 
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de la literatura académica. En el tercero presentamos los principales resultados obtenidos en el 
análisis. Y, por último, en el cuarto, se elaboran las conclusiones del estudio. 

Contexto y Objetivos de la Investigación 

 Las excepcionales circunstancias provocadas por la pandemia evidencian toda una serie 
de problemáticas relacionadas con la situación y los derechos de colectivos infantiles y juveniles 
en riesgo de exclusión social. El objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis 
sistemático de las investigaciones que analizan, desde un enfoque social y educativo, el impacto 
de la pandemia en la infancia, la adolescencia y la juventud de Cataluña. 
 Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación "Niños, niñas, jóvenes y 
comunidades resilientes: identificación y análisis de prácticas sociales y educativas desde una 
perspectiva multidimensional e interseccional para afrontar la pandemia" (ref. 
2020PANDE00166) concedido por la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
de la Generalitat de Catalunya. Hay que señalar, no obstante, en relación con este trabajo, que, 
aunque el foco de la investigación es Cataluña, recurrimos puntualmente a datos más generales 
de España o de la Unión Europea cuando se carece de información específica respecto a 
temáticas concretas.  

Método 

 La revisión de la literatura científica sigue las pautas, los procedimientos y los criterios de 
calidad establecidos por Arnau & Sala (2020). En primer lugar, se realiza una revisión 
exploratoria, a través del buscador genérico Google Scholar, para definir las palabras clave. A 
continuación, se consultan 4 bases de datos utilizadas habitualmente en los ámbitos social y 
educativo: WOS (JCR), SCOPUS (SJR), SCIENCE DIRECT y DIALNET. Los idiomas en los 
que se buscan las palabras clave son el catalán, el castellano y el inglés, y se combinan con los 
operadores booleanos AND y OR para refinar y ampliar el radio de exploración. Como 
estrategia de búsqueda se delimita el área de conocimiento de las ciencias sociales, artes y 
humanidades, y el período 2020-2021 (los años del principal impacto de la pandemia). La Tabla 1 
muestra las palabras clave, sus combinaciones y los resultados de la búsqueda bibliográfica 
realizada. 

Tabla 1  

Combinación de Palabras Clave, Bases de Datos y Criterios de Búsqueda Sistemática 

Combinación 
de términos 
buscados (en 
inglés, 
castellano y 
catalán) 

WOS SCOPUS SCIENCE 
DIRECT 

DIALNET Criterios de 
búsqueda 

Fecha de 
búsqueda 

COVID-19 
AND Catalonia 
AND (Child 
OR Adolescent 
OR Young) 

69 100 30 25 2020 y 2021 
Área de 

conocimiento 
Social Science, 

Arts & 
Humanities 

24 de 
diciembre 
de 2021 

Total referencias: 224   
Nota: Elaboración propia. 

 



Archivos Analíticos de Políticas Educativas, Vol. 31 No. 32 5 

 Se usa el diagrama de flujos PRISMA (Moher et al., 2009) para clarificar los criterios de 
exclusión utilizados en la selección de los artículos y la obtención de los resultados más 
relevantes. 
 
Figura 1  

Diagrama de Resultados 

Nota: Elaboración propia. 
  
 Como muestra la Figura 1 se eliminan, en primer lugar, los documentos duplicados. 
Después se revisan los títulos de los N=196 artículos encontrados y se excluyen aquellos que no 
contienen las palabras clave o tienen poca relación con el estudio. El siguiente paso consiste en 
revisar los resúmenes de los N=62 artículos disponibles; esto permite excluir N=34 documentos. 
Los criterios de exclusión han sido tres: (a) tratar el tema desde perspectivas muy específicas y 
poco relacionadas con los ámbitos social y educativo como, por ejemplo, desde razonamientos 
psicopatológicos o clínicos; (b) centrarse en la población adulta, y poco o nada en la infancia, 
adolescencia y/o juventud; y (c) presentar una reflexión genérica más que resultados empíricos 
de una experiencia, proyecto/programa o investigación.  
 Se incluyen algunos artículos que derivan de la psicología social y/o educativa, puesto 
que tienen afinidad con la pedagogía, concretamente en el estudio de las habilidades sociales, de 
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la socialización y de las actitudes (Fermoso, 2003). Se incluyen, también, documentos que hacen 
especial referencia a cambios de hábitos que denotan impactos a nivel social y educativo (en las 
relaciones sociales, en el desarrollo de capacidades empoderadoras como la autonomía o la 
autoestima, etc.) para poder analizarlos en profundidad desde una lógica pedagógica. 
Entendemos que la interdisciplinariedad en las investigaciones educativas es una realidad que 
nutre, enriquece y sistematiza el potencial teórico de las ciencias (Ortiz, 2012). 
 Se revisan N=28 textos completos de los que se eliminan N=9. Se excluyen aquellos 
artículos que no disponen de una muestra explícita de participantes de Cataluña y que, por tanto, 
no aseguran una representación clara de dicho territorio. También se suprimen los que derivan 
de una misma investigación ya que presentan resultados muy similares. Solamente se mantiene 
más de un documento de una misma investigación cuando los resultados difundidos son 
independientes. El resultado final del análisis sistemático es de N=19 textos que son relevantes 
para este estudio.  
 Dado que el tema tratado es muy reciente y no se dispone de una amplia documentación 
bibliográfica, se realiza un análisis no sistemático complementario con el propósito de aportar 
material adicional y específico. Aunque se aplican los mismos criterios de la búsqueda 
sistemática, también se aceptan artículos teórico-reflexivos o memorias/informes centrados en el 
ámbito catalán. La consulta se realiza a través de Google Scholar, del depósito digital de las 
universidades de Cataluña y de organizaciones catalanas de referencia que trabajan con la infancia 
y la juventud (como el Instituto de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Barcelona o 
el Observatorio Catalán de la Juventud de la Generalitat de Catalunya (ver Tabla 2). 
 
Tabla 2  

Combinación de Palabras Clave, Bases de Datos y Criterios de Búsqueda No Sistemática Complementaria 

Combinación de 
términos buscados 
(en inglés, 
castellano y 
catalán) 

Google 
Scholar 

Depósito digital 
de universidades 
de Cataluña 

Organizaciones 
catalanas 

Criterios 
de 
búsqueda 

Fecha de 
búsqueda 

COVID-19 AND 
Catalonia AND 
(Child OR 
Adolescent OR 
Young) 

15 2 22 2020 y 
2021 

24 de 
diciembre 
de 2021 

Total referencias: 39   
Nota: Elaboración propia. 

  
 La búsqueda no sistemática complementaria permite recabar N=39 textos más, por lo 
que se realiza el análisis de contenido sobre N=58 documentos. Para facilitar la gestión y 
tratamiento de toda la documentación se usa Mendeley. Para extraer datos, se emplea un Excel 
estandarizado en el que se recoge: referencia bibliográfica; autores; fecha de publicación; tipo de 
documento; territorio de la muestra estudiada; colectivo general; colectivo específico; catálogo y 
bases de datos; período de recogida de los datos; metodología aplicada. 

Resultados 

 En este apartado se presentan, en primer lugar, los resultados cuantitativos de la 
búsqueda sistemática y no sistemática complementaria. A continuación, se analizan los resultados 
cualitativos generales obtenidos en relación con el colectivo de la infancia, la adolescencia y la 
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juventud. Se presentan, por último, los resultados cualitativos en relación con colectivos 
específicos (grupos de niños/as y jóvenes vulnerables o en riesgo de exclusión social). 

Descripción de las Investigaciones y los Estudios Incluidos en el Análisis Sistemático 

 La Tabla 3 presenta la clasificación de los documentos analizados en este estudio.  
 
Tabla 3  

Numero de categorías y subcategorías de la búsqueda 

Categoría 
 

N Subcategoría N 

Tipo de documento 
 

58 Artículos 32 
Trabajos extensos 19 

Reflexiones 7 

Metodología de la 
investigación 
 

58 Cuantitativa 28 
Cualitativa 16 

Mixta 14 

Territorio de la 
muestra 
 

58 Cataluña 49 

Cataluña y otros 9 

Período de recogida 
de datos 
 

58 Confinamiento (14 
marzo-14 mayo 

2020) 

19 

Post confinamiento 22 
Confinamiento y 

post confinamiento 
17 

Colectivo general 
 

58 Infancia y 
adolescencia 

26 

Juventud 14 
Infancia, 

adolescencia y 
juventud 

18 

Colectivo específico 
 

34 Pobreza 10 

Inmigración 7 

Acogimiento 
residencial/familiar 

4 

Diversidad funcional 8 

LGTBI 5 
Nota: Elaboración propia. 

 
 Este estudio cuenta con N=58 documentos, número que supera el mínimo recomendado 
(30-40 referencias) para este tipo de búsquedas (Arnau & Sala, 2020). Eso significa que los 
resultados de la búsqueda son suficientes para analizar el impacto social y educativo de la 
pandemia en la infancia, adolescencia y juventud de Cataluña. 
 El análisis permite valorar el impacto de la pandemia en los colectivos a los que se hace 
referencia. Existe predominio de la investigación cuantitativa que, prácticamente, duplica la 
cualitativa. También hay que enfatizar que hay más estudios focalizados en la infancia y la 
adolescencia que en la juventud. 
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Infancia, Adolescencia y Juventud 

 Son diversos los estudios sobre el impacto de la pandemia en la infancia, la adolescencia 
y la juventud. Para poder comentar brevemente los resultados obtenidos los hemos agrupado 
temáticamente a partir de los contenidos que mayoritariamente abordan. Se encuentran en 
primer lugar los estudios sobre la salud en general, la salud mental y la alimentación de la infancia 
y la juventud durante el período analizado. La escuela, la enseñanza on-line y el uso de 
tecnologías digitales en el aprendizaje, es el segundo grupo de contenidos que ocupa mayor peso 
en las publicaciones. Siguen las publicaciones sobre participación social, actividades culturales, 
recreativas, de ocio y deportivas; y finalizamos con la afectación laboral de la pandemia en la 
juventud.  
 Hay una coincidencia general sobre el impacto negativo en la salud, especialmente en el 
estado psicoemocional generado en los hogares. La crisis de la COVID-19 provoca un 
incremento de la ansiedad y/o dificultad para dormir en el 61% de los hogares de Cataluña 
(Ventura et al., 2021; Zies et al., 2020). En el conjunto del territorio español se recogen datos 
muy parecidos: más de la mitad de los niños (54%) y de los adolescentes (59%) declararon tener 
problemas de sueño (Ajanovic et al., 2021). UNICEF constata, asimismo, que los períodos de 
confinamiento y aislamiento han incidido de manera determinante en la salud global de la 
población joven (Barbet et al., 2020).  
 La repercusión seguramente más grave y menos visible es la relacionada con la salud 
mental. Pineda et al. (2020) afirman que el confinamiento perjudica la salud mental de la infancia 
y la adolescencia e impacta negativamente en su integridad (bienestar físico, mental y social), más 
cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad social. La pandemia ha causado un 
empeoramiento significativo generalizado del estado de ánimo (Projecte Òrbita, 2020) y ha 
afectado el bienestar subjetivo (Montserrat et al., 2021). Según el estudio de Gracia et al. (2021), 
los intentos de suicidio entre los adolescentes de Cataluña aumentaron un 25% durante el año 
COVID (marzo del 2020 al marzo del 2021), mientras que disminuyeron un 16,5% en el mismo 
periodo entre los adultos.  
 La alimentación ha sido otro hábito que se ha visto alterado. Aguilar-Martínez et al. 
(2021) apuntan que durante el confinamiento los y las adolescentes siguieron una dieta más 
saludable: aumentó el consumo de fruta (38,9%) y disminuyó el consumo de refrescos (49,8%), 
dulces y bollería (39,3%) y alimentos precocinados (49,2%). En contrapartida aparece un patrón 
más irregular de distribución de las comidas (39,9%) o un aumento del consumo de snacks entre 
comidas (56,4%).  
 En el contexto de la escuela y en relación con los efectos de la enseñanza on-line, 
algunos estudios en Cataluña ponen de manifiesto correlaciones significativas entre el desarrollo 
académico y la calidad de las clases recibidas; las condiciones del espacio de trabajo de los 
estudiantes; y la conexión con otros estudiantes y profesores (Baltà-Salvador et al., 2021). 
Fernández-Rodrigo (2020) señala el sesgo de clase que ha tenido la enseñanza virtual y analiza las 
variables que dificultan el desarrollo académico en centros de alta complejidad caracterizados por 
un bajo nivel socioeconómico del alumnado. Se refiere a una mayor exposición a factores de 
riesgo, una menor posibilidad de acceso a dispositivos tecnológicos y una menor competencia 
digital de las familias. Docentes, familias y alumnado se muestran muy críticos con la gestión de 
la pandemia realizada por responsables políticos (Trujillo et al., 2020).  
 En relación con los usos de las tecnologías digitales en el aprendizaje, Luque et al. (2020) 
apuntan que la brecha digital presenta una triple vertiente: la brecha de acceso, la de uso y la de 
calidad de uso. Desigualdades que se superponen y son una extensión de las desigualdades 
sociales tradicionales. Zies et al. (2020) analizan las familias atendidas por Cáritas en Cataluña y 
señalan que la brecha digital persiste: el 13,2% de los hogares no tienen conexión a Internet, y el 
35,8% carecen de las habilidades para hacer trámites administrativos en línea. Esto excluye a 
muchas familias de la solicitud de ayudas, de la búsqueda de trabajo o de la formación.  
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 La combinación de la brecha digital y la inexperiencia de maestros y maestras para 
impartir una enseñanza a distancia de alta calidad dificulta la mejora de las oportunidades de 
aprendizaje del alumnado (González & Bonal, 2021), además de la falta de dispositivos 
(Fernández-Rodrigo & Vaquero, 2020; Martínez-Pérez & Lezcano-Barbero, 2020). Palau et al. 
(2021) afirman que es más probable que la brecha digital aparezca en las escuelas públicas y en 
las zonas rurales. También González & Bonal (2021) concluyen que las familias socialmente 
desfavorecidas muestran una menor exposición a las oportunidades de aprendizaje. Los medios 
digitales y el uso de Internet en el ámbito de la educación no sólo han reproducido, sino que han 
agravado las desigualdades sociales existentes (Van Dijk, 2020). 
 Diferentes aportaciones alertan de los discursos juvenófobos que responsabilizan a las 
personas jóvenes de los rebrotes de las infecciones (Associació Col·lectiu i+, 2021; Feixa, 2021) y 
denuncian la invisibilidad de las necesidades juveniles y el papel de algunos medios de 
comunicación criminalizando a la juventud. En este mismo sentido hay estudios que afirman que 
no se ha tenido suficientemente en cuenta que las actividades culturales, recreativas, de ocio y 
deportivas tienen un impacto directo en la salud de las personas a nivel físico, emocional y 
psicológico (Alberich et al., 2020; Alonso & Gómez, 2021; Pineda et al., 2020). 
 Una parte de las investigaciones analizadas pone en valor la acción de la juventud durante 
la pandemia a partir de experiencias de innovación y participación social (Abdullah & Reynés, 
2020; Associació Col·lectiu i+, 2021; Feixa, 2021). Se refiere a la juventud liderando las redes 
sociales como la herramienta más adecuada para difundir las iniciativas solidarias Blades et al., 
2020) y para reforzar los vínculos personales (Fontana, 2020). El aumento de iniciativas 
ciudadanas de solidaridad demuestra la capacidad de respuesta y resiliencia de las comunidades, 
aunque no se haya podido dar respuesta a los mayores índices de soledad que la pandemia ha 
provocado (Gomà, 2021; González & Murrià, 2021).  
 A pesar de todo, se constata un deterioro de la red de ayuda a los hogares de Cataluña 
que se compensa, cuando se puede, a través de los lazos familiares y comunitarios (Zies et al., 
2020).  
 Aunque la situación mayoritaria de las personas jóvenes en Cataluña es la de estudiante, 
los documentos analizados en relación con el trabajo indican que la afectación laboral de la 
pandemia es muy grande entre jóvenes (Alberich et al., 2020; Centre d’Estudis d’Opinió, 2020). 
Durante la pandemia crece el coeficiente de paro juvenil y cae la tasa de empleo interanual. Se 
consolidan, por otra parte, los datos de un paro femenino joven más alto que el masculino y la 
tasa de emancipación sigue alcanzando mínimos históricos. 

Colectivos Vulnerables o en Riesgo de Exclusión Social 

 La lectura bibliográfica delimita colectivos específicos de niños/as, adolescentes y 
jóvenes. En este apartado presentamos los resultados a partir de los siguientes colectivos 
específicos detectados entre los estudios revisados: infancia y juventud en riesgo de pobreza y 
exclusión social ante la pandemia, población migrante, infancia y adolescencia en acogimiento 
familiar y residencial, personas con diversidad funcional y, por último, finalizamos con estudios 
sobre el colectivo LGTBI.  
 La población con mayor riesgo de pobreza son los menores de 16 años (Ayllón, 2021) y 
los mayores de 65 (Institut d’Estadística de Catalunya, 2022a). Un tercio de los primeros está en 
riesgo de pobreza con un incremento de 2,3 puntos porcentuales respecto a los datos del año 
2019, mientras que, en lo que se refiere a los segundos, el incremento respecto al año anterior es 
de 5,9 puntos. La crisis social y económica derivada de la pandemia ha hecho aumentar en 
Cataluña el riesgo de exclusión social que ha pasado de un 23,6% de la población en el año 2019 
a un 26,3 % en el año 2020 (Institut d’Estadística de Catalunya, 2022b). En este mismo sentido, 
Longás et al. (2021) indican que Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor 
inseguridad alimentaria y algunos autores señalan que se ha producido un aumento de la pobreza 
infantil (Ayllón, 2021; Navarro-Varas et al., 2021).  
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 Hay muy pocos estudios en Cataluña que hayan tratado de manera específica los efectos 
de la pandemia sobre la población migrante. Desde una perspectiva general, Perna & Moreno 
(2021) señalan que se ha hecho muy poco para reducir la vulnerabilidad de esta población frente 
a la COVID-19 y para eliminar las barreras institucionales, organizativas y administrativas que 
dificultan el acceso a las medidas de prevención, diagnóstico y contención del virus en un 
contexto de crisis sanitaria. Investigaciones como las de Abdullah & Reynés (2020), Mahía 
(2021), y Muñoz (2021) coinciden en señalar que el impacto de la pandemia sobre la población 
migrante ha sido mayor que el de la población autóctona, sobre todo en aquellas personas que 
están en situación de irregularidad administrativa (Romero, 2020). En lo que se refiere 
específicamente al colectivo de jóvenes migrantes Schmidlin et al. (2020) afirman que la COVID-
19 ha evidenciado las debilidades del sistema de protección de este colectivo y, asimismo, que 
esto ha incidido en el desarrollo de los jóvenes tanto desde una perspectiva social y formativa 
como desde instancias de socialización y vinculación con el territorio. 
 Algunas investigaciones analizan el impacto de la COVID-19 en el bienestar de la 
infancia y juventud que se encuentra en situación de acogimiento familiar y residencial. En ellas 
se evidencia la importancia de promocionar la acogida en familia extensa y ajena; la necesidad de 
proporcionar apoyo a las personas acogedoras y educadoras; la importancia de permitir la 
relación con la familia de origen; la necesidad de considerar el grupo de amistades, la escuela y 
los espacios de ocio como bases para el bienestar psicológico de jóvenes tutelados; y, finalmente, 
el acompañamiento en el uso y acceso a las tecnologías digitales (Montserrat et al., 2021). Vallejo-
Slocker et al. (2020) concluyen que estos niños y jóvenes vulnerabilizados obtienen peores 
resultados en bienestar psicológico que los publicados antes de la pandemia. Ortega (2020) 
apunta que, en parte, se debe a la supresión de los permisos familiares y de las terapias 
psicosociales. 
 Respecto a las personas con diversidad funcional, la investigación de Silván & Quífer 
(2020) visibiliza diversas problemáticas: riesgo de pobreza o exclusión social, salarios 
significativamente inferiores a los de la población sin discapacidad, efectos en la salud mental y 
física, y sobre el ámbito laboral. En esta misma línea, Alonso & Gómez (2021) concluyen que se 
han menospreciado los derechos de las personas de este colectivo. 
 En tiempos de pandemia también se ha evidenciado la vulnerabilidad del colectivo 
LGTBI. En Cataluña se ha registrado, en el 2020, el mayor número de incidencias hacia este 
colectivo, que supone un incremento del 18,12% respecto al año anterior (Aljama, 2020). La 
mayoría de las agresiones LGTBI-fóbicas se han producido de manera presencial, aunque 
también aumentan considerablemente las realizadas por medios virtuales (Aljama, 2020), ya que 
la virtualidad instaurada ha dado mayor espacio a actos como insultos o burlas (Monner, 2021). 
Platero & López-Sáez (2020) subrayan la especial incidencia de la pandemia en la infancia y la 
juventud con sexualidades, identidades y expresiones de género no normativas. Como 
consecuencia del encierro sufrido, se ha producido la represión y ocultación de la identidad 
sexual de niños/as y jóvenes (Feixa, 2021).  

Discusión y Conclusiones 

 El impacto de la pandemia en todos los ámbitos de la vida ha sido y sigue siendo objeto 
de análisis y estudio. Con posterioridad a la fecha de recopilación bibliográfica de esta 
investigación, se han seguido publicando numerosos trabajos y estudios sobre el impacto de la 
pandemia en todos los ámbitos y colectivos. El período de los dos primeros años escasos de 
COVID-19 que abarca este trabajo, permite comprobar una mayor capacidad de publicación y 
difusión en la bibliografía “gris” ya que se han detectado más del doble de documentos que la 
estricta bibliografía científica en las revistas especializadas. Es posible que ello se deba a una 
mayor facilidad de publicación por parte de algunas instituciones y servicios, mientras que las 
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revistas científicas suelen contar con sistemas de revisión que alargan los procesos de aceptación 
y publicación de muchos artículos. 
 La revisión de las publicaciones sobre la pandemia y la manera como ha incidido en la 
vida de la infancia, la adolescencia y la juventud de Cataluña, permite concluir que se han 
generado abundantes estudios y análisis. Predominan los trabajos centrados en la infancia más 
que en la juventud y, asimismo, el enfoque cuantitativo sobre el cualitativo. Los contenidos que 
ocupan mayoritariamente las investigaciones son de índole sanitaria y escolar. En general, 
coincidimos con la valoración que hace Gomà (2021) respecto a la atención predominantemente 
sanitaria que ha recibido en Cataluña la infancia y, añadimos que esta misma situación es 
extrapolable al ámbito de la juventud. Utilizando los mismos términos del autor, se constata que 
la atención hacia a la infancia y juventud está sesgada por cuatro perspectivas en los estudios e 
investigaciones analizados: 

a) Consideración adultocéntrica. Se pone de relieve la falta de atención específica a 
las necesidades particulares de la infancia, la adolescencia y la juventud. Se 
detecta un déficit de estudios sobre las necesidades no cubiertas de chicos y 
chicas, así como un enfoque mayoritariamente construido desde la perspectiva de 
las personas adultas, sin tener demasiado en cuenta la voz de la propia infancia y 
juventud. Prima una visión adulta que desatiende las necesidades lúdicas, de ocio, 
de expresión, de contacto o incluso afectivas, que tienen estos colectivos dada la 
etapa evolutiva en la que se encuentran. 

b) Participación jerárquica. No se ha considerado la participación infantil o juvenil 
como una posible forma de atender las necesidades de estos colectivos. No se 
reportan experiencias de escucha activa de sus voces como forma de abordar la 
situación de pandemia. 

c) Enfoque sanitarista. Queda claro que la dimensión sanitaria ha primado muy por 
encima de otros derechos como los de la educación, el juego o el ocio. Se llega, 
en muchos casos, a ignorar o desatender estos otros derechos básicos de la 
infancia y la juventud. 

d) Atención elitista. La opción telemática y de atención proporcionada durante el 
período del estado de alarma ha evidenciado y acentuado las desigualdades entre 
las familias y con ellas, entre la infancia y la juventud. La situación de aislamiento 
social y de comunicación digital ha acrecentado las desigualdades de todo tipo: 
residenciales, educativas, económicas, culturales, digitales, etc. Las medidas 
compensatorias que se proporcionan son insuficientes, en algunos casos 
ineficaces, y en otros han llegado tarde.  

  
Teniendo en cuenta estas cuatro perspectivas de análisis, la atención elitista se percibe en la 
desigualdad entre las posibilidades (económicas, culturales, digitales, etc.) de las familias ya que 
los estudios indican que el núcleo familiar deviene en muchos casos la única red de ayuda a causa 
de la situación de pandemia, de aislamiento, de cierre de servicios en algunos casos, o de colapso 
en otros. Más allá de esta red primaria, se recurre en algunas ocasiones a los lazos familiares y 
comunitarios. Las investigaciones y estudios analizados ponen de relieve las dificultades que 
encuentran muchas familias para atender suficientemente a los hijos e hijas en el ámbito escolar, 
y afectivo y para proporcionarles, a la vez, la posibilidad de un tiempo libre de calidad. La red 
familiar no ha sido suficiente. La situación de necesidad y urgencia vivida en muchos hogares ha 
activado el sentimiento comunitario y de solidaridad. Los jóvenes han protagonizado, con 
frecuencia, acciones de ayuda y atención. Son una muestra del altruismo que refuerza los lazos 
comunitarios y da sentido a la resiliencia comunitaria. 
 En el ámbito de la educación se constata que los centros educativos han sufrido, en 
general, un impacto muy importante que afecta a todos los ámbitos: alumnado, profesorado, 
servicios, organización y gobierno. Predominan las investigaciones sobre el impacto que ha 
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tenido la pandemia en el aprendizaje y, en la mayoría de estas investigaciones, se focaliza sobre 
colectivos vulnerabilizados y se visibilizan las desigualdades generadas durante el confinamiento.  
 Fernández-Rodrigo (2020) propone medidas como; aumentar la comunicación entre las 
familias y los centros educativos; y, sobre todo, garantizar el funcionamiento de las escuelas y 
asegurar la formación de toda la comunidad educativa en competencias digitales. Fuentes-Peláez 
et al. (2020) añaden el convencimiento de que la acción social y educativa no volverá nunca a 
estar asociada en exclusiva a la presencialidad. Por ello apuntan que hay que diseñar un modelo 
mixto suficientemente flexible para adaptarse a las posibilidades de combinar la interacción 
presencial y virtual. 
 Otros temas tratados son: la opinión de la comunidad educativa en relación con el estado 
de la educación después del período de confinamiento; el impacto emocional de este 
confinamiento en los estudiantes; la falta de apoyos; y, finalmente, la interrupción de las 
oportunidades educativas.  
 Hay que señalar que se han encontrado investigaciones contextualizadas en todas las 
etapas educativas, desde la educación infantil hasta la universidad. En cada uno de los diferentes 
niveles educativos (primaria, secundaria y universidad) se han impulsado debates para garantizar 
el cumplimiento de las funciones de cada etapa teniendo en cuenta las diversas limitaciones y 
necesidades. Las brechas digitales evidenciadas (Luque et al., 2020), junto con la falta de 
capacitación y recursos docentes, hacen inevitable una revisión del actual sistema de enseñanza y 
aprendizaje. Invitan a replantear, más que nunca, la conexión de estos centros educativos con el 
conjunto de servicios de la comunidad. Más allá de proponer la inclusión de figuras como el/la 
educador/a social en los centros educativos (Martínez-Pérez & Lezcano-Barbero, 2020) se 
identifica la necesidad de una mayor conexión con la comunidad (Brown & Flood, 2020; Collet-
Sabé, 2020; Longás & Civís, 2019; UNESCO Education Sector, 2020), dado que esta última 
puede articularse como un potente agente educador. Vertebrar estas conexiones, articular una 
red educativa, facilitar la circulación por ella y rentabilizar los proyectos y recursos, es hoy una 
necesidad acuciante y una manera de fortalecer la resiliencia comunitaria. Esto puede posibilitar 
ir más allá del enfoque sanitarista al tener en cuenta el derecho a la educación como un derecho 
básico de la infancia y la juventud.  
 Respecto a los colectivos que son especialmente vulnerables o que se encuentran en 
riesgo de exclusión social, se constata que todavía resulta difícil disponer de datos ajustados con 
relación al impacto de la pandemia en la pobreza en Cataluña. Se puede afirmar, sin embargo, 
que se ha producido un aumento de la pobreza infantil como consecuencia, entre otras, de la 
inseguridad alimentaria de los hogares y del bajón de ingresos que ha afectado a dos de cada tres 
familias. Todos los datos parecen apuntar no solo a un aumento del riesgo de exclusión social de 
las personas más vulnerables, esto es, menores de 16 años y mayores de 65, sino también, y en 
este caso con independencia de la edad, al colectivo de mujeres.  
 Respecto a los efectos de la pandemia en la población migrante se pueden destacar tres 
ideas. En primer lugar, que hay pocas investigaciones que se hayan centrado en este colectivo en 
Cataluña, lo que nos indica una perspectiva jerárquica no solo en el análisis sino también el en 
diseño y desarrollo de las investigaciones. En segundo lugar, que aquellos efectos han tenido una 
mayor repercusión entre la población migrante que sobre la autóctona, dado que ha complicado 
considerablemente, tanto desde el punto de vista administrativo como laboral, la vida de aquella 
población. En tercer lugar, hay que destacar, específicamente en Cataluña respecto al resto de 
comunidades autónomas, la importante respuesta solidaria generada por el tercer sector para dar 
respuesta a las problemáticas del colectivo de personas migrantes (Romero, 2020).  
 En el caso del colectivo de personas con diversidad funcional, la mayoría de las 
investigaciones consultadas se centran en aspectos referidos a la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad y, concretamente, en el impacto que ha tenido el confinamiento en este 
colectivo. Algunas de ellas realizan una aproximación más genérica (discapacidad en general) 
pero otras se centran en colectivos específicos (discapacidad intelectual, básicamente).  
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 Se han encontrado muy pocas investigaciones contextualizadas en el ámbito de la acogida 
familiar y residencial de la infancia y juventud. En la misma línea, hay poca bibliografía que haga 
referencia a las personas LGTBI, por lo que resulta difícil profundizar en el impacto de la 
COVID-19 en dicho colectivo. Los documentos analizan la realidad de las discriminaciones y 
fobias hacia niños y niñas, adolescentes y jóvenes LGTBI en tiempos de pandemia, y lo tratan 
desde el estigma, la identidad y la introspección.  
 Las investigaciones analizadas en este trabajo aportan información relevante sobre el 
impacto de la pandemia en la infancia, la adolescencia y la juventud de Cataluña y, de forma más 
específica, sobre su repercusión en algunos colectivos vulnerabilizados. Ofrece también una 
panorámica de la situación que permite visualizar las problemáticas y las situaciones de las 
personas y, especialmente, de la infancia y la juventud en las que las políticas sociales y 
educativas, las instituciones y las personas profesionales han de focalizar la atención y la ayuda. 
Hay que enfatizar, por último, que la consideración adultocéntrica ha sido una constante en este 
análisis ya que los enfoques de investigación analizados han sido mayoritariamente construidos 
desde la perspectiva de las personas adultas, sin tener demasiado en cuenta las percepciones 
infantiles y juveniles. 
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