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Resumen/ Abstract 

 

Este trabajo se centra en el estudio del desarrollo cognitivo del niño en un contexto de vulnerabilidad 

económica. Entendiendo que la privación de bienes y servicios básicos podrían afectar a su desarrollo 

cognitivo influyendo de manera determinada su futuro desarrollo como adulto.  

 

La investigación se centra en la comparación de un par de colectivos afectados por una situación de 

pobreza en contextos diferentes: un país con alta incidencia de pobreza extrema (India) y un país con 

bajo incidencia de pobreza extrema (España), y en las distorsiones en los hitos del desarrollo cognitivo 

que pudiesen presentar los menores de estas dos áreas. En concreto se analiza el desarrollo cognitivo 

de menores en etapa de segunda infancia (entre 6 a 12 años).  

 

Por ultimo se propone una metodología de intervención y se definen las características generales que 

debería incluir un programa de trabajo con este tipo de colectivos según la perspectiva de la autora. 

Se concluye que las carencias, materiales e inmateriales, que estos menores acarrean afectan de manera 

determinante a su desarrollo cognitivo y se plantea una posible futura vía de investigación sobre de 

qué manera la tecnología podría contribuir a mitigar estos efectos. 

 

Palabras clave: Pobreza, Desarrollo Cognitivo, Infancia 

 

This paper focuses on the study of children's cognitive development in a context of economic 

vulnerability. It is understood that the deprivation of basic goods and services could affect their 

cognitive development, influencing in a determined way their future development as adults.  

 

The research focuses on the comparison of a pair of groups affected by a situation of poverty in 

different contexts: a country with a high incidence of extreme poverty (India) and a country with a low 

incidence of extreme poverty (Spain), and on the distortions in the milestones of cognitive development 

that children in these two areas may present. Specifically, the cognitive development of children in the 

second childhood stage (between 6 and 12 years of age) is analysed.  

 

Finally, an intervention methodology is proposed and the general characteristics that a work 

programme with this type of group should include according to the author's perspective are defined. 
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It is concluded that the material and non-material deficiencies that these children carry with them 

have a decisive effect on their cognitive development, and a possible future line of research is proposed 

on how technology could contribute to mitigate these effects. 

 

Key words: Poverty, Cognitive Development, Childhood. 
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I. Finalidad y motivos: 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende analizar cómo afecta el haber nacido o crecido en 

situación de pobreza en el desarrollo cognitivo de la persona a medio y largo plazo, y si esto puede 

suponer un efecto determinante en diferentes ámbitos de la vida de la persona. 

En concreto se centra en el análisis dos realidades diferentes: niños de la Cañada Real Galiana de 

Madrid y niños de Pashur, Hyrana, India, realizando el mismo análisis que para el colectivo anterior. 

 

Las motivaciones de la autora a analizar este tema son: por un lado, su pasión por la infancia y su 

interés sobre la real definición de pobreza, y, por otro, su experiencia personal de voluntariado en 

Albania, Tailandia, pero especialmente en India. Estas experiencias le hicieron intuir cómo los niños 

con los que ella trabajaba se distanciaban mucho, a nivel de desarrollo cognitivo, de aquellos que 

conocía en España.  

 

Es por ello por lo que decidió analizar de manera más científica cuales son estas diferencias que 

aumentan las brechas de la desigualdad y así ser capaz de proponer posibles soluciones, o al menos 

unas vías de actuación para la mitigación de estos efectos. 

 

No obstante, a la hora de realizar un primer análisis se ha podido observar cómo los datos avalan la 

elección del colectivo de estudio, ya que tanto UNICEF como el Banco Mundial, en su informe 

conjunto denominado Ending Extreme Poverty: a Focus on Children de 2016 afirmaban que “más del 

30% de los niños que viven en la pobreza extrema viven en la India” (UNICEF and WORLD BANK 

GROUP, 2016, pág. 3) 

 

La pregunta o preguntas de la investigación: 

¿Cómo el contexto de pobreza afecta al desarrollo cognitivo futuro del niño? 
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II. Marco teórico y Estado de la cuestión: 

 

La definición de niño que se aborda en este estudio va acorde con aquella aportada por la Convención 

de los Derechos del Niño: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad”. (Artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, pág. 10). 

 

Esta investigación estudia el desarrollo cognitivo en la etapa de 0-12 años (etapa de infancia), ya que 

es durante estos años cuando la persona adquiere las habilidades sociales y personales básicas para su 

desarrollo. Por ello, se analizan los factores negativos asociados a la pobreza que incidir en estas 

habilidades y, por tanto, marcar su futuro socioeconómico. 

 

Según este trabajo el desarrollo cognitivo del niño se puede dividir en cuatro etapas diferenciadas 

según Papadela y Fieldman, que van en línea de la teoría del Desarrollo de Piaget, considerado el 

principal precursor de la teoría del desarrollo cognitivo más aceptada actualmente: 

 

• Etapa sensoriomotora: la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. 

• Etapa pre-operacional: desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. 

• Etapa operaciones concretas: de 7 a 11 años aproximadamente y 

• Etapa operaciones formales: que comienza en la adolescencia y se extiende hasta la edad adulta. 

 

 

Al no haberse identificado una acepción de pobreza generalizada, este estudio plantea dos definiciones 

principales: por un lado, la pobreza relativa, que sería la generalmente atribuible a los países 

desarrollados.  

Es decir, para el mundo desarrollado, el fenómeno de la pobreza debe entenderse en términos relativos, 

como exclusión del nivel de vida medio disfrutado por la mayoría de la población. Mientras que, en 

los países en vías de desarrollo, es más acertado medir el nivel de pobreza extrema, determinado por 

la Línea de la pobreza (LP) establecida por el Banco Mundial y revisada periódicamente.  

 

Se consideran distintos indicadores existentes para la medición de la pobreza, y su evolución a lo largo 

del tiempo; En esa línea, se aborda la definición de la Línea de la Pobreza (LP) según la cual, de 

acuerdo con el Banco Mundial, una persona se considera que vive en extrema pobreza si su renta diaria 

disponible es inferior a 1,90 dólares en términos de poder adquisitivo.  
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Para la medición de la pobreza relativa, este estudio analiza otros indicadores como son el IPM (Índice 

de pobreza Multidimensional) investigado periódicamente por el OPHI (Oxford Poverty & Human 

Development Initiative). 

 

Según la ONU, las causas principales de la pobreza son: el desempleo, la exclusión social y la alta 

vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que 

les impiden ser productivas. 

 

Se incluye también el enfoque de pobreza heredada. Según el informe Desigualdad 1- igualdad de 

oportunidades 0 de Oxfam Intermon “Las personas ricas y las que están en situación de pobreza son 

las que permanecen en mayor proporción y durante más tiempo en su nivel de ingresos, perpetuando 

la desigualdad durante una mayor parte del ciclo vital” de hecho este informe también señala que “la 

OCDE estima que en España hacen falta 4 generaciones para que una familia del 10% más pobre llegue 

a los ingresos medios, unos 120 años” (Oxfam Intermón, 2019, pág. 14)  

Este trabajo no se ha tenido especial atención en el efecto de la pandemia del Covid-19 al caso de 

estudio. Sí bien se considera que podría variar la cantidad de población afectada por el contexto de 

pobreza, no se percibiría diferencia significativa en los que la pobreza provoca sobre el desarrollo 

cognitivo. Por lo tanto, considerando que hacer un estudio profundo sobre los efectos del Covid 

distorsionaría el estudio hacia una metodología de intervención concreta para el momento reciente, y 

esto supondría un efecto de falta de validez para el futuro. 

Estado de la cuestión: 

Según los artículos analizados, en referencia a la pobreza infantil en los países desarrollados, existe 

una amplia literatura sobre las diferencias en los resultados en pruebas cognitivas en niños de etapa 

escolar. Por lo tanto, se podría realizar fácilmente una relación entre factores de ausencia de recursos 

al desarrollo cognitivo en países desarrollados. Sin embargo, en este punto, existe escasa bibliografía 

que determine las diferencias en habilidades adquiridas entre niños y niñas con un estado 

socioeconómico favorable y niños y niñas procedentes de un estado socioeconómico menos favorable. 

Así lo confirman Yekaterina Chzhen y Zlata Bruckau en su artículo de investigación “Los ingresos de 

los hogares y los suelos pegajosos en el desarrollo cognitivo de los niños: Evidencia del Estudio de 

Cohorte del Milenio del Reino Unido”(Chzhen, Bruckauf, 2019). 

En cuanto al desarrollo cognitivo de los niños que se desarrollan en contexto de pobreza en los países 

en desarrollo, si bien existe bibliografía que analiza el tema, algunos de los artículos de investigación 
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analizados en este estudio apuntan que la cuantificación y, por lo tanto, el estudio de los niños con 

dificultad o retraso cognitivo en su desarrollo es compleja. Esto se debe a que “no existe un estándar 

mundialmente aceptado sobre análisis que midan el desarrollo, ni que incorporen datos representativos 

de la población sobre las primeras habilidades de los niños en los países de ingresos bajos y medios”. 

(Escueta, M., Whetten, K., Ostermann, J., & O’Donnell, K, 2014). 

 

III. Objetivos  

 

Este trabajo persigue la obtención de los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

OG.1: Investigar los efectos del contexto de pobreza en el desarrollo cognitivo del niño y las posibles 

limitaciones en el bienestar de su vida adulta. 

 

Objetivos específicos: 

OE.1) Investigar y analizar el contexto de pobreza infantil en España e India. 

OE.2) Examinar los aspectos socioeconómicos que afectan al desarrollo cognitivo y social del niño en 

contexto de pobreza. 

OE.3) Proponer una metodología de intervención que sirva de análisis en este contexto. 

 

IV. Metodología y técnicas de investigación  

 

La investigación del presente trabajo ha estado apoyada en técnicas cualitativas, basándose 

principalmente en dos metodologías: por una parte, se ha recurrido a información secundaria a través 

del análisis y estudio de fuentes secundarias, tales como informes, artículos. Por otra se han realizado 

entrevistas a dos perfiles de expertos, por un lado, profesionales que trabajan en estos contextos, los 

coordinadores de los programas de Cañada Real Galiana e India que trabajan directamente con los 

menores objeto de estudio en este trabajo, por otra parte, a expertos ajenos o externos a estas realidades 

pero que trabajan en este mismo tema. 

Limitaciones encontradas durante el estudio de la segunda fuente de información de la investigación:  

Al iniciar el proceso de investigación se han identificado dos limitaciones, por una parte, aunque sí 

que se localizó la población objeto de estudio (cinco menores de cada población con edades entre los 

8 y 12 años) no se pudo acceder a ellos debido a la imposibilidad de obtener autorización de los padres 



 12 

o tutores legales de los niños. Otra limitación ha sido la imposibilidad de acceder a las entrevistas de 

la población objeto de estudio en India debido a la situación provocada por la Covid-19, acentuada 

durante el periodo previsto para realizar dichos encuentros. Para subsanar esta limitación y poder 

continuar con el curso de la investigación, ha sido necesario recurrir a fuentes secundarias, analizando 

dos poblaciones con características similares perteneciente a (Santa Anita, Lima, Perú y Dhaka, 

Bangladesh) a las que se ha podido acceder gracias a la colaboración de otras dos ONGD. 
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V. Cuerpo de la investigación 

Capítulo 1: Análisis de la pobreza y sus diferencias entre países desarrollados y países en vías 

de desarrollo. 

1.1 La definición y medición de la pobreza 

En términos generales se conoce la pobreza como la escasez de recursos que limita o dificulta el 

acceso, de la persona considerada pobre, a determinados bienes y servicios básicos. Pero la teoría 

demuestra que el concepto de pobreza es tan amplio que es sumamente complejo atribuirle una única 

definición básica y generalizada. 

La Real academia de la lengua española atribuye cinco definiciones a la pobreza, estas son: 1) Cualidad 

de pobre; 2) falta, escasez; 3) dejación voluntaria de todo lo que se posee, y de todo lo que el amor 

propio puede juzgar necesario de la cual hacen voto público los religiosos el día de su profesión; 4) 

escaso haber de la gente pobre; 5) falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2020). 

Estas definiciones corroboran que el concepto de pobreza es sumamente amplio y en él influyen 

numerosas dimensiones. Y, sobre todo, que una misma palabra no es capaz de aportar una visión 

completa de pobreza. Este hecho, se ve reflejado en la evolución de la definición de pobreza por fuentes 

oficiales. Si antes el concepto de pobreza únicamente estaba determinado por la denominada Línea de 

la Pobreza (LP), teoría introducida por Booth y Rowntree a finales del siglo XIX que define que existe 

una renta mínima de supervivencia, según la cual, las personas que viven a diario con una renta inferior 

a este umbral (inferior a la línea de la pobreza) son considerados pobres en su informe Poverty: A 

Study of Town Life, The Economic Journal (L. L. Price, B. Seebohm Rowntree.  1902). Actualmente, 

el Banco Mundial establece esta cifra y define que en el tiempo presente una persona es pobre si su 

renta diaria se estable a un nivel inferior a 1,9 dólares en términos de paridad de poder adquisitivo. 

(Banco Mundial, 2018) 

Este enfoque de pobreza, únicamente apoyado en la renta económica disponible de las personas, en 

seguida denotó grandes conflictos de definición, al no poder incluir en este grupo a aquellas personas 

que, sin tener una renta inferior, tenían privación de determinados bienes y servicios básicos en 

comparación al resto de la población de su país. De este modo se pueden distinguir dos tipos de 

pobreza: la pobreza absoluta, y la pobreza relativa. 
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Como afirma la ONU en la ficha explicativa del ODS 1 “la inmensa mayoría de las personas que 

subsisten con menos de 1,90 dólares diarios viven en Asia Meridional y África Subsahariana, y 

representan alrededor del 70% de las personas que viven en situación de pobreza extrema en todo el 

mundo” (Organización de las Naciones Unidas, s.f.).Véase Figura 1. 

Figura 1. Distribución de la población que vivía en pobreza extrema en 2017:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Our World in Data con información del Banco Mundial 

 

 

Estos datos hablan de la pobreza extrema, pero ¿qué pasa con las personas que viven en situación de 

pobreza en países desarrollados, pero su renta es superior a 1,9 dólares en términos de paridad de poder 

adquisitivo? La ONU estima que Actualmente hay 30 millones de niños que crecen pobres en los 

países más ricos del mundo. 

Como afirmaba Amartya Sen con su enfoque de capacidades, para Sen (2000: 37), la pobreza se define 

como “…la privación de capacidades básicas y no sólo como una renta baja”. Tal privación puede 

expresarse “…en una mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición (…), un elevado 

nivel de analfabetismo y otros fracasos”.  

Hasta hace unas décadas la principal limitación, a la hora de estudiar la pobreza, era la inexistencia de 

un estándar común que permitiese medir y comparar la pobreza de forma homogénea entre diferentes 

países, como afirma el artículo “¿Cómo se mide la pobreza” de Ayuda en Acción (Ayuda en Acción, 

2019) 
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Esta misma limitación constituía una de las principales preocupaciones de la Organización de las 

Naciones unidas (ONU), tal y como se refleja en la Resolución A/RES/50/107 aprobada por la 

Asamblea General sobre la Observancia del Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza y 

proclamación del primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza en su 

punto 5. Este hacia dos recomendaciones en relación con la erradicación de la pobreza: a) Elaborar 

una definición y una evaluación precisas de la pobreza absoluta; b) Elaborar mediciones, criterios e 

indicadores para determinar el grado y distribución de la pobreza absoluta. (Asamblea General de 

Naciones Unidas, 1996) 

 

Con ese mismo enfoque, en 1997 la ONU hizo público el IPH (índice de Pobreza Humana) en su 

informe “Informe de Desarrollo Humano 1997”. Este indicador se definía como “un intento de reunir 

en un índice compuesto las diferentes características de la privación en la calidad de vida para llegar a 

un juicio agregado sobre el nivel de la pobreza en una comunidad” (UNDP, 1997) que permitía hacer 

una medición aproximada de la pobreza Global. Es decir, era un parámetro estadístico que medía el 

nivel de pobreza que prevalece en los países y que reflejaba mucho mejor que el IDH (Índice de 

Desarrollo Humano), cuál es el nivel de privación al que los ciudadanos de una nación se ven expuestos 

(Ayuda en. Acción 2019). 

 

En ese mismo documento (Informe de Desarrollo Humano 1997) se vio la necesidad de diferenciar la 

pobreza en países con economía diferente: por una parte, para los países en desarrollo estableció el 

IPH como medida de pobreza, mientras que en países desarrollados estableció el IPH-2. Reivindicando 

de este modo la importancia de las teorías tradicionales de pobreza sobre pobreza absoluta y pobreza 

relativa. 

El IPH-2 consistía en un indicador que detectaba las carencias en salud, educación y renta. Además de 

la esperanza de vida y el nivel de analfabetismo, el IPH-2 incluye un elemento adicional que aproxima 

la exclusión social a partir de la tasa de paro de larga duración. “Si la diferencia entre el IDH y el IDG 

se interpreta como una medida de desigualdad entre hombres y mujeres, las diferentes posiciones de 

los territorios en el IDH y el IPH-2 dan una medida de la dispersión de la distribución del desarrollo” 

(Instituto Valenciano de Investigación Económicas y Bancaja, 2005, pág. 2). 

Aun así, la ONU reconocía que este indicador no era completo, ya que “como concepto, la pobreza 

humana incluye muchos aspectos que no se pueden medir o que no se habían medido hasta entonces. 

Es difícil reflejarlos en una medida compuesta de la pobreza humana” algunas de las dimensiones que 

la ONU reconocía que quedaban excluidas de su Indicador eran “la falta de libertad política, la 
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incapacidad de participar en la toma de decisiones, la falta de seguridad personal, la incapacidad de 

participar en la vida de una comunidad y las amenazas a la sostenibilidad y la equidad 

intergeneracional” (UNDP, 1997)  

 

En este sentido, con el fin de aportar una visión más holística de la Pobreza la ONU junto con OPHI 

desarrollo el IPM (Índice de pobreza Multidimensional). Es el índice que “analiza las privaciones que 

experimenta cada persona en 10 indicadores que engloban tres dimensiones a las que se asigna un peso 

idéntico: salud, educación y nivel de vida” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

Oxford Poverty and Human Development Initiative, 2020). El IPM por lo tanto nos permite determinar 

con claridad qué personas son pobres y en qué aspectos.  

El IPM se considera una medida complementaria a la Línea de la pobreza explicada anteriormente.  

Mientras que Línea de la Pobreza proporciona una perspectiva puramente económica, el IPM muestra 

la naturaleza o características de las privaciones, y el alcance de estas. 

 

En palabras textuales de OPHI “en el IPM global se considera que las personas padecen pobreza 

multidimensional si sufren privación en la tercera parte o más de esos 10 indicadores” (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y Oxford Poverty and Human Development Initiative, 2020)tal 

y como se observa en la figura 2: 

 

Figura 2: Estructura del Índice de Pobreza Multidimensional Global 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                              

 

Fuente: OPHI 2018 
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Por ello, resulta interesante apoyarse en la evolución del estudio de la pobreza realizado por la ONU, 

a través de los indicadores expuestos, y en esta visión más holística para el análisis de la pobreza en el 

sentido que se le atribuye en este trabajo. Es decir, comparando dos casos de estudio de países muy 

diferenciados en cuanto a nivel de desarrollo: España e India. 

A nivel europeo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social introdujo la tasa 

AROPE (At Risk of Exclusion) estudiada desde 2011. Esta tasa es calculada periódicamente por el 

EUROSTAT, la oficina estadística de la Unión Europea, y, al igual que el IPM, analiza la pobreza 

desde diversos enfoques; Estos son: la cantidad de población que se encuentra en riesgo de pobreza, 

y/o con carencia material y/o con baja intensidad en el empleo. 

Entonces, según la tasa AROPE, se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social 

aquellas que están al menos en una de estas tres situaciones: 

• En riesgo de pobreza (ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la renta mediana 

disponible equivalente). 

• En hogares sin empleo o con baja intensidad de este (hogares en los que sus miembros en edad 

de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo). 

• En carencia material severa.  

A su vez, se denomina carencia de material severa a la privación de al menos cuatro de los 9 factores 

considerados por AROPE (ver Anexo 1) tal y como afirma el Observatorio Social de la Fundación “la 

Caixa” (Observatorio Social Fundación "la Caixa", 2017). 

 

La ONU afirma, en su ficha explicativa sobre el objetivo de desarrollo sostenible 1 (fin de la pobreza) 

que “las causas principales de la pobreza son: el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad 

de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser 

productivas” (Organización de las Naciones Unidas, s.f.). 

 

1.2 La pobreza desde el enfoque de derechos 

Desde el enfoque de la pobreza como la privación de bienes y servicios básicos, podría entenderse que 

esta implique una vulneración de derechos para las personas que la sufren. En consecuencia, tal y como 

afirma La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “la 

eliminación de la pobreza extrema no debe verse como una cuestión de caridad, sino como un problema 
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urgente de derechos humanos” (La Oficina Del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas Para Los 

Derechos Humanos, 2021). 

Este mismo organismo afirma que la pobreza podría ser una causa de violación de derechos humanos 

“por ejemplo, porque los pobres se ven obligados a trabajar en entornos inseguros e insalubres”, pero 

también podría ser una consecuencia de esta violación “cuando los niños no pueden salir de la pobreza 

porque el Estado no les proporciona un acceso adecuado a la educación” (La Oficina Del Alto 

Comisionado de Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, 2021). 

Por ello, con el fin de proteger los derechos humanos de las personas que viven en situación de extrema 

pobreza, los gobiernos desarrollaron los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos 

Humanos, que “son los primeros lineamientos de políticas a nivel mundial centrados específicamente 

en los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza” (La Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), 2012). Es decir, sobre estos principios 

debían basarse todas las políticas desarrolladas por los gobiernos enfocadas a reducir o erradicar la 

pobreza, y aquellas políticas que afectasen a las personas que viven en esta situación. 

Estos fueron aprobados por El Consejo de Derechos Humanos a través de su Resolución 21/11, en 

setiembre de 2012 y se dividen en los siguientes: 

a. Dignidad, universalidad, indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de todos los 

derechos. 

b. Disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas que viven 

en la extrema pobreza. 

c. Igualdad entre hombres y mujeres. 

d. Derechos del niño. 

e. Capacidad de actuación y autonomía de las personas que viven en la extrema pobreza. 

f. Participación y empoderamiento.  

g. Transparencia y acceso a la información.  

h. Rendición de cuentas. 

Para el estudio de este trabajo nos centraremos especialmente en el punto D, los principios rectores 

sobre los derechos del niño. 

Según el principio D.33 existen dos motivos principales por los cuales los niños deben ser una 

prioridad para los gobiernos a la hora de tomar medidas para combatir la pobreza: por un lado, por la 

cantidad, la mayoría de individuos que viven en situación de pobreza son niños, por otro lado por las 
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consecuencias, vivir la pobreza en la infancia es una causa básica de pobreza en la vida adulta tanto 

para niños que viven en situación de pobreza a largo plazo, como para aquellos que pasan un periodo 

breve. (La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACDH), 2012). 

 

El principio D.34 resalta la probabilidad de que los niños que viven en situación de pobreza sean 

especialmente vulnerables a otras situaciones de discriminación y abuso como podrían ser la 

explotación, el abandono y el maltrato. Este principio insta a los gobiernos a adoptar medidas 

necesarias para “respetar y promover los derechos de los niños que viven en la pobreza, y para ello 

fortalecer las estrategias y los programas de protección del niño y asignar los recursos necesarios, 

concentrándose especialmente en los niños marginados” (La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), 2012). 

 

El principio D.35 también refuerza la necesidad de hacer protagonistas a los niños de las políticas y 

medidas adoptadas. El principio reza: “los estados deben promover el derecho del niño a ser escuchado 

en los procesos de adopción de decisiones que influyen en su vida”. 

 

1.3 La pobreza infantil y pobreza intergeneracional o pobreza heredada: 

Según UNICEF, la pobreza infantil se puede definir como “una situación en la que niños y niñas sufren 

alguna privación de los recursos necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide 

disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de 

igualdad en la sociedad”. (Milosavljevic & Espíndola, 2019)  

En ese sentido, la pobreza infantil podría parecer equiparable con la adulta, sin embargo, UNICEF 

define, en ese informe tres factores clave que la diferencian de la pobreza adulta: “1. Los niños, 

especialmente los más pequeños, son altamente dependientes del cuidado de los adultos y permeables 

a mucho de lo que ocurre a su alrededor, especialmente en su familia y entorno más cercano. 2. Para 

niños, niñas y adolescentes la pobreza adquiere un carácter acumulativo, generando una mayor 

probabilidad de continuar y experimentar pobreza en la adultez entre aquellas personas que sufrieron 

de la pobreza en la infancia (impacto a largo plazo). 3. Vivir la pobreza en esta etapa del ciclo de vida 

puede tener efectos irreversibles.” (Milosavljevic & Espíndola, 2019) 
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Se podría afirmar que los niños que se desarrollan en un contexto de pobreza inician su desarrollo 

desde una situación de desventaja frente a los que se desarrollan en un contexto normalizado. Además, 

ser pobre significa algo más que no tener dinero: significa privación material, social y emocional, así 

como unas condiciones de vida precarias y un menor acceso a los servicios. La pobreza crea obstáculos 

para la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños en las decisiones que 

afectan a sus vidas. Así lo afirma el informe (Save the Children International et al., 2018) 

 

Resulta evidente que los niños que viven en contexto de pobreza pierden su etapa de infancia, ya que 

no pueden desarrollarla en plenitud.  

La organización Save The Children desarrolla el Índice de Fin de la Infancia, o End of Childhood 

Index. Este compara los datos de 180 países y evalúa en cuales hay mayor número de niños que se 

pierden su etapa de infancia por diversas causas de vulnerabilidad, y los países en los que hay menos 

número de niños que experimentan esta situación. La puntuación de este índice refleja el nivel medio 

de rendimiento en un conjunto de ocho indicadores relacionados con la salud infantil, la educación, el 

trabajo, el matrimonio, el parto y la violencia. 

En la figura 3 se refleja los diez países con mejor y peor puntación. 

 

Figura 3: Ranking de los diez países donde la infancia está más protegida y los diez países donde 

está menos protegida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Save the Children, The hardest places to be a Child: Global Childhood Report 2020 
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Si es cierto que España e India no están includios entre estos paises, atendiendo a los datos del informe, 

España obtendría un valor de 976 puntos en el promedio de los ocho indicadores estudiados, a tan solo 

13 puntos de distancia del país con mejor rendimiento (Singapur con 989 puntos). Por su parte, India 

dista de la puntación de Singapur en 205 puntos, con una puntiación de 784. 

Estos datos pueden interpretarse de la siguiente manera: en los paises con una puntuación igual o 

superior a 940, habitan pocos niños con situación de perdida o privación de la infancia; En los paises 

con una puntación entre 760 y 939, unicamente viven algunos niños con situación de privación de la 

infancia; En aquellos con puntacoón de 600 a 759  viven muchos niños que carecen de infancia; En 

los que obtiene entre 380 y 599 puntos, la mayoría de los niños carecen de infancia; Y, en los paises 

con puntuación de 379, o menor, casi todos los niños carecen de infancia. (The hardest places to be a 

Child: Global Childhood Report 2020, 2020, págs. 1,3) 

De este modo se observa que España se encuentra entre los paises en los que tan solo pocos niños 

viven en situación de pirvación de infancia, mientras que India se encuentra entre los paises en los que 

tan solo algunos niños viven en situación de privación de infancia.  

 

Además, aunque el enfoque de género no sea objeto de este trabajo, destaca que estas desventajas se 

intensifican en las niñas frente a los niños. 

Un tema relevante ante la pobreza infantil es la pobreza heredada o intergeneracional:  fenómeno a 

través de cuál, un hijo de progenitores que viven en pobreza es probable que se mantenga a largo plazo 

en un estado socio económico muy similar al de sus padres. Este hecho es corroborado por informes 

como  el informe Desigualdad 1- igualdad de oportunidades 0 de Oxfam Intermon, según el cual “Las 

personas ricas y las que están en situación de pobreza son las que permanecen en mayor proporción y 

durante más tiempo en su nivel de ingresos, perpetuando la desigualdad durante una mayor parte del 

ciclo vital” de hecho este informe también señala que “la OCDE estima que en España hacen falta 4 

generaciones para que una familia del 10% más pobre llegue a los ingresos medios, unos 120 años” 

(Oxfam Intermón, 2019)  

El impacto de la desigualdad se intensifica si no hay movilidad de ingresos, ya que las consecuencias 

negativas y positivas de la desigualdad se concentrarán siempre en las mismas personas. 

En concreto, en el caso de España, es el cuarto país de la OCDE donde es más posible seguir estando 

en el 20% más rico tras cuatro años y las posibilidades de seguir empobrecido superan en 10 puntos la 

media de la OCDE, como afirma el informe (Oxfam Intermon, 2019b) 



 22 

 Caritas Española y Fundación Foessa en su informe Familia, Infancia y Privación Social afirman que 

“cuanto más se prolonguen las situaciones de pobreza, más difícil resultará eludir sus efectos negativos 

en términos de nivel de vida” (Martínez López, Ayala Cañón, & Sastre García, 2006)  

Según el informe la transmisión intergeneracional de la pobreza de Foessa, algunos de los factores 

determinantes de la transmisión de la pobreza a padres a hijos son los siguientes: 

La educación: “Uno de los riesgos de que la brecha de la pobreza siga aumentando es que, al hacerlo, 

también lo hace la brecha educativa y los niños con familias de origen socioeconómico más bajo tienen 

mayores probabilidades de asistir con menor regularidad a la escuela o de hacerlo en condiciones de 

mayor precariedad. Los efectos negativos de la situación de riesgo de pobreza o exclusión no sólo 

afectan al rendimiento escolar de las niñas y niños, o a las probabilidades de un abandono prematuro, 

sino principalmente a su desarrollo personal y a sus expectativas vitales cuando sean adultos, es por 

ello que la educación tiene un valor incalculable como mecanismo preventivo en los procesos de 

pobreza y exclusión social (Sastre, Assiego y Ubrich, 2015)” (Flores Martos, Gomez Morán, & Renes 

Ayala, 2016) 

Este informe también apunta que el nivel de renta de los padres constituye un factor de propensión de 

mantener la pobreza en los niños. Además, de igual forma lo hacen el nivel educativo y la calidad de 

su empleo, que, en muchos de los casos, podrían estar relacionados entre sí.  

Más allá de los factores directamente relacionados con la renta, el empleo y la educación, existen otro 

tipo de factores llamativos en la transmisión de la pobreza como “la importancia de las redes sociales 

familiares en el impacto y la reproducción de la pobreza o el riesgo de exclusión social es importante, 

aunque no sea fácil de cuantificar. Los familiares, los amigos y/o el compadrazgo, fundamentadas en 

la confianza, la cercanía física, las condiciones materiales semejantes y los intercambios simbólicos o 

materiales” (Flores Martos, Gomez Morán, & Renes Ayala, 2016) 

 

1.4 Breve análisis de la pobreza y exclusión en nuestro contexto a nivel Macro y micro: España 

e India, Cañada Real Galiana y Pashur 

En términos económicos se puede observar que existe una gran diferencia entre los países objeto de 

estudio en el presente trabajo; Si se atiende a datos macroeconómicos sobre riqueza generalizada del 

país podemos observar como, según los últimos datos del PIB anual recogidos por el Banco Mundial, 
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el PIB anual de ambos países se distancia en algo más de 1.000.000 de dólares, siendo superior el PIB 

anual de India respecto al de España (véase figura 4). Sin embargo, contrasta que la población de India 

son 1.366.417.000,75 habitantes frente a los 47.133.000,52 de España, según los últimos datos del 

Banco Mundial (Banco Mundial, 2019) y que teóricamente, a mayor mano de obra, mayor producción 

y por lo tanto mayor riqueza del país. 

 

Figura 4: Comparativa de la evolución del PIB a precios de mercado de India vs España 

 

Fuente: Expansión basado en datos del Banco Mundial 

Por el contrario, los datos per cápita (la asignación del PIB que le correspondería a cada habitante) no 

apoyan esa teoría de que a mayor mano de obra mayor riqueza, ya que, según los datos registrados de 

por la OCDE para 2020, el PIB per cápita de India en 2020 fue de 5.901$ frente a los 37.933$ de 

España (véase figura 5). Esto demuestra que, aunque India tiene un gran potencial económico, no solo 

por la cantidad de población, sino también por sus recursos disponibles, su población es una de las que 

peores condiciones tiene de vida.  

A nivel PIB per cápita, se observa que India ocupa el tercer lugar de los países con peor PIB per cápita 

a finales de 2020, como muestra la OCDE. Además, el efecto de la crisis de la Pandemia del Covid-

19 a nivel económico, posicionaría a los países en desarrollo en mayor vulnerabilidad, ya que la 

mayoría de la población de estos países suele subsistir gracias a trabajos informales que han tenido 

que verse pausados o recortados durante las temporadas de confinamiento implantadas para frenar la 

emergencia sanitaria. (Ver figura 5). 
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Figura 5: PIB per cápita país por país en dólares para 2020 o el ultimo dato disponible:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el ranking contenido en el documento Informe sobre Desarrollo Humano 2019 

elaborado por el PNUD, el IDH de India se sitúa en 0,645 puntos, es decir India ocupa el puesto 129 

del total de 189 países incluidos en este índice, mientras la situación de España es bastante mejor ya 

que su IDH es más alto (0,893 puntos) ocupando el puesto 12 de los 189 países incluidos en este índice. 

La mejor puntuación recogida en este índice en 2018 fue la de Noruega con 0,954 puntos. (Ver Anexo 

2). 

Atendiendo a la Línea de la Pobreza definida en el apartado anterior, el nivel de pobreza de España e 

India se distancia bastante ya que la Tasa de la incidencia de la pobreza, sobre la base de 1,90$ por día 

representado en % de la población, supuso un 0,9% en España para el ultimo año registrado (2018) y 

un 22,5% en India para 2011 (ultimo año disponible). 

La comparación de la pobreza respectiva a la población de dos países con contextos económicos y 

demográficos tan diferentes tiene sentido que sea realizada a través de indicadores relativos (no 

absolutos) así. según el apartado del capitulo anterior, tendría sentido utilizar el Índice de Pobreza 

Multidimensional desarrollado por el Banco Mundial, no obstante, nos encontramos con que la base 

de Datos del Banco Mundial (Banco Mundial, 2019) únicamente tiene recogido el calculo de este ratio 

para España (25,3%), pero no existen datos registrados para india. 

Fuente: OCDE 
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Como ha sido mencionado, este trabajo estudia el caso de la infancia que vive en contexto de pobreza 

en Cañada Real Galiana, Madrid, España y Pashur, Hyrana, India; Por ello, a continuación, se presenta 

una tabla con la caracterización de cada uno de estos dos barrios y se comparan sus características 

socio económica. Esta información ha sido recabada de informes, observación directa y entrevistas. 

Las fuentes bibliográficas revisadas has sido las siguientes: (Comisionado del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y 

Portavocía del Gobierno - Comunidad de Madrid, 2018)  (International Institute for Population 

Sciences and the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India , 2015-2016) además, 

en el caso de Cañada Real Galiana se pudo contrastar esta información en las entrevistas y la 

observación directa de la autora.  

Indicadores Cañada Real Galiana 

(Sector VI) 

Pashur 

Tipo de habitantes Actualmente la mayoría de la 

población de sector VI son 

gitanos españoles, gitanos 

rumanos y población marroquí. 

 

Familias pertenecientes a 

las castas más bajas, y con alto 

grado de 

analfabetismo. Especialmente 

personas migrantes que realizan 

trabajos durante determinada 

temporada del año. 

Porcentaje de menores 41% de la población son 

menores 

 

No se ha identificado ya que no 

aparece población infantil 

migrante registrada en los 

censos de Hayrana 

Estructura familiar media Generalmente familias extensas 

en cada vivienda. 

Las familias de gitanos 

españoles suelen agruparse en 

una misma casa o casas 

aledañas girando en torno al 

patriarca o la matriarca de la 

familia; las familias de gitanos 

Núcleos familiares: padre y 

madre con uno o varios hijos 

menores. 
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rumanos, aunque viven de 

forma similar, tienen un perfil 

más nómada encontrándose, 

variando los miembros de la 

familia que habitan en el sector 

VI de manera recurrente. 

La población marroquí vive por 

núcleos familiares. 

 

Tipo de vivienda Se pueden observar viviendas 

de diferentes características. 

Existe variedad de 

construcciones, desde chabolas 

a casas de construcción de obra 

con patios internos con muy 

buena apariencia. Existen 

también, parcelas de mayor 

tamaño, y casas más antiguas, o 

más precarias con condiciones 

que aumentan la situación de 

riesgo para las personas que 

viven en esta zona. 

Mayoritariamente chabolas 

desarrolladas a través de 

ladrillos defectuosos. Estas 

construcciones son derribadas 

anualmente en la temporada de 

monzón, teniendo que ser 

reconstruidas con cada año. 

Trabajo de los progenitores Aunque muchas de las familias 

trabajan en sectores no 

formales, quienes trabajan en 

sectores formales suelen tener 

puestos de trabajo relacionados 

con la albañilería y 

construcción (especialmente la 

población marroquí o rumana) 

o la mecánica en el caso de los 

hombres, y la limpieza o el 

cuidado en el caso de las 

El trabajo está principalmente 

enfocado a las ladrilleras. En 

muchos de los casos también 

los hijos trabajan en la ladrillera 

desde edades muy tempranas, 

para una mayor producción y, 

por lo tanto, mayor sueldo para 

la familia. 
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mujeres. Teniendo en cuenta 

que la mayoría de las mujeres 

se dedican a las labores del 

hogar. 

Principales vulnerabilidades 

identificadas 

Las principales 

vulnerabilidades identificadas 

fueron el acceso a servicios 

públicos como sanidad o 

transporte en la zona, 

dificultando este ultimo el 

acceso a la educación y por lo 

tanto el empleo para aquella 

población que superar la edad 

de educación primaria o 

secundaria obligatoria. 

Falta de concienciación sobre la 

importancia de la educación; 

dificultad de acceso a otro tipo 

de trabajo diferente a las 

ladrilleras. La gran escasez de 

recursos básicos y el gran 

estigma social que les deja 

excluidos hasta de los sistemas 

públicos de salud y educación. 

 

 

Capítulo 2: Desarrollo Cognitivo del niño 

2.1 Etapas del desarrollo cognitivo del niño 

Para Papalia y Fieldman, el desarrollo cognitivo, a grandes rasgos, son: pautas de cambio de los 

procesos mentales, como aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y 

creatividad. 

No obstante, ante el estudio del desarrollo cognitivo resulta necesario atender a las etapas del desarrollo 

cognitivo de Piaget, que fue el primer científico que en realizó un estudio sistemático del desarrollo 

cognitivo. 

Piaget diferenció cuatro etapas principales del desarrollo en las cuales, la inteligencia no es percibida 

como un rasgo fijo, sino que consideraba el desarrollo cognitivo como un proceso que se produce 

debido a la maduración biológica y la interacción con el medioambiente. 

Además, una de las grandes aportaciones de Piaget fue que, antes del trabajo de Piaget, el supuesto 

común en la psicología era que los niños eran pensadores menos competentes que los adultos; Sin 

embargo, Piaget demostró que los niños conciben el mundo de manera sorprendentemente diferente 

en comparación con los adultos. 
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Según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, el desarrollo cognitivo del niño se puede dividir en 

cuatro etapas diferenciadas. Estas son: 

• Etapa sensoriomotora: la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. 

• Etapa preoperacional: desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. 

• Etapa operaciones concretas: de 7 a 11 años aproximadamente y 

• Etapa operaciones formales: que comienza en la adolescencia y se extiende hasta la edad adulta. 

No obstante, este trabajo se centra en la división tradicional occidental en ocho etapas, y en concreto 

en los cambios esperados en el desarrollo cognitivo a lo largo de las primeras cuatro de esas ocho 

etapas. En ellas se desarrolla el niño desde su concepción hasta la etapa previa a la adolescencia.  

 

Papalia y Fieldman describen en su libro El Desarrollo Humano las cuatro etapas de la siguiente 

manera (Papalia & Feldman, 1984): 

La primera etapa, la Prenatal (de la concepción al nacimiento de niño): a nivel cognitivo, en esta etapa 

aparentemente pueden no producirse muchos cambios, pero sí se desarrollan las capacidades de 

aprender, recordar y responder a la estimulación sensorial, que serán el inicio a todas las demás 

evoluciones del desarrollo cognitivo en el niño.  

 

La etapa segunda, la de Infancia (del nacimiento hasta los 3 años): a nivel desarrollo cognitivo están 

presentes las capacidades de aprender y recordar, incluso en las primeras semanas. Además, llegando 

el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de resolver problemas. En esta 

etapa también se desarrolla rápidamente la comprensión y uso del lenguaje.  

 

En la tercera etapa, la de la niñez temprana (de 3 a 6 años), es en la que el niño desarrolla el 

razonamiento, y es egocéntrico, aumentando simultáneamente la comprensión del punto de vista de 

los demás. Además, su inmadurez cognoscitiva hace que el niño desarrolle ideas ilógicas sobre el 

mundo. En este momento, también se consolidan la memoria y el lenguaje. La inteligencia se hace 

más predecible.  

 

Según Pappalia y Feldman, es en la etapa de la niñez media (de 6 a 11 años) cuando, a nivel cognitivo, 

disminuye el egocentrismo. Asimismo, los niños comienzan a pensar de forma lógica, pero concreta. 

Se incrementan también las habilidades de la memoria y el lenguaje, y los avances cognoscitivos 

permiten a los niños beneficiarse de la escuela formal. En este periodo, resaltan algunas necesidades 

y dotes educativas especiales. 

 



 29 

Existen además otras cuatro etapas, de la adolescencia a la adultez tardía, en las que se produce la 

transformación de niño a adulto, pero no están descritas en este trabajo por no ser el objeto de esta 

investigación. No obstante, los cambios en términos generales a nivel cognitivo suponen que la persona 

alcanza la máxima complejidad a nivel intelectual, y en la última etapa, la adultez tardía cobra especial 

relevancia la búsqueda del sentido de la vida.  

 

“Para entender el desarrollo, es necesario entonces examinar las características heredadas que dan a 

cada persona un inicio especial en la vida. También es preciso considerar los diversos factores 

medioambientales o brindados por la experiencia que influyen en el desarrollo, en especial los 

contextos importantes como la familia, el vecindario, la posición socioeconómica, la raza o etnia y la 

cultura.” (Papalia & Feldman, 1984). 

 

2.2 El desarrollo cognitivo en la etapa de 6-12 años 

La etapa comprendida entre los 6 y 12 años es la denominada etapa operativa concreta, o tercera etapa 

según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa, en términos generales, se caracteriza por 

el desarrollo del pensamiento organizado y racional. 

Como se refleja en el libro el Desarrollo Humano de Papalia y Feldman, los impactos esperados en 

torno a las siguientes áreas: 

a. Pensamiento espacial:  

b. Causa y efecto 

c. Categorización 

d. Seriación e inercia transitiva 

e. Razonamiento inductivo y deductivo 

f. Conservación 

g. Número y matemáticas 

 

El avance esperado sobre el pensamiento espacial y causal en un niño desarrollado en contexto 

normalizado consiste en que los niños se hacen conscientes de la referencias del espacio y del tiempo. 

Por esto, como bien apuntan Papala y Feldman, “algunos niños de seis o siete años son capaces de ir 

y venir de la escuela solos” ya que “tienen una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro y 
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cuánto tiempo se emplea para llegar ahí, y también les resulta más sencillo recordar la ruta y los puntos 

de referencia que existen en el camino”.  

 

La categorización es la habilidad cognitiva que permite a los niños utilizar el pensamiento lógico. 

Según Jean Piaget, “cuando nacemos nos enfrentamos a un mundo que se presenta rico en estímulos 

y aparentemente caótico, por lo que desde ese momento comenzamos a darle un orden” (Pieaget, 

1973). 

De esa manera, el niño es capaz de explorar la seriación, por ejemplo: disponiendo objetos en una serie 

de acuerdo con una o más dimensiones como el peso (del más ligero al más pesado) o el color (del 

más claro al más oscuro).  

A los siete u ocho años pueden entender de un vistazo las relaciones entre un grupo de palos y 

ordenarlos por tamaño (Piaget, 1952).  

 

Otra de las capacidades del desarrollo cognitivo que se desarrolla en la etapa de los 6 a los 12 años es 

la evolución de la inferencia transitiva, es decir, de la capacidad de inferir una relación entre dos 

objetos a partir de la relación entre cada uno de ellos con un tercer objeto (por ejemplo, si a > b y b > 

c, entonces a > c). 

 

La inclusión de clase es la capacidad para ver la relación entre el todo y sus partes. Es decir, es la 

habilidad de distinguir una subcategoría entre una categoría general. Por ejemplo: distinguir cuantos 

lápices son amarillos en un estuche lleno de lápices de colores; Pero es aproximadamente a los siete 

años que los niños cuando los niños son capaces de distinguir subcategorías. 

 

El razonamiento inductivo es la habilidad de sacar conclusiones a partir de la observación de un 

conjunto de personas, objetos, sucesos. Tal y como afirman Papalia y Feldman “las conclusiones 

inductivas tienen que ser tentativas porque siempre es posible encontrar nueva información que no 

apoya la conclusión”; Por otro lado, el razonamiento deductivo empieza con una afirmación (premisa) 

general acerca de una clase y la aplica a todos sus miembros particulares. Si la premisa es verdadera 

para toda la clase y el razonamiento es sólido, entonces la conclusión debe ser cierta. Este es 

desarrollado en la adolescencia. 

 

Conservación: los niños que se encuentran en la etapa de las operaciones concretas pueden calcular 

mentalmente la respuesta cuando resuelven varios tipos de problemas de conservación; no tienen que 

medir o pesar los objetos. Es decir, un niño que desarrolla adecuadamente la conservación es capaz de 
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distinguir que dos objetos iguales con capacidad de transformar su forma, si alterar sus propiedades, 

son iguales, aunque adopten diferentes formas, en cambio, hasta la etapa de aproximadamente los 10 

años, los niños no son capaces de reconocer que si cambian de forma estos pueden pesan o medir lo 

mismo. 

 

Finalmente, en la etapa operativa concreta se produce el desarrollo cognitivo de lo denominado número 

y matemáticas, así, a los seis o siete años, muchos niños pueden contar mentalmente. También 

aprenden el conteo ascendente: para sumar 5 y 3, empiezan en 5 y luego continúan con 6, 7 y 8 para 

sumar el 3. Pueden necesitar un par de años más para realizar una operación comparable para la resta, 

pero a los nueve años la mayoría de los niños pueden contar hacia arriba a partir del número menor o 

hacia abajo a partir del número mayor para obtener la respuesta. 

 

 

2.3 El desarrollo cognitivo en contexto de pobreza o privación 

Crecer en entornos de bajo nivel socioeconómico puede suponer un factor de riesgo para tener un 

adecuado desarrollo cognitivo, especialmente en lo que respecta al lenguaje y al rendimiento de las 

funciones ejecutivas (Entreculturas, Fundación Fe y Alegría, Universidad de Loyola y Universidad del 

Valle de Guatemala.). 

 

Mucha de la bibliografía revisada apunta a que el desarrollo cognitivo puede estar influenciado por el 

nivel socioeconómico de las familias, y la situación laboral o nivel formativo de los padres. Un 

ejemplo, que apoya esta teoría, es el informe Los ingresos de los hogares y los suelos pegajosos en el 

desarrollo cognitivo de los niños: Evidencia del Estudio de Cohorte del Milenio del Reino Unido que 

asegura que “por construcción, uno de cada diez niños se sitúa en el decil inferior de la distribución de 

la capacidad cognitiva en cada prueba, pero las posibilidades de que un niño obtenga una mala 

puntuación dependen en gran medida de su entorno familiar. En todas las edades, los niños de 

Bangladesh y Pakistán, los que tienen tres o más hermanos, aquellos cuyos padres no tienen trabajo, 

están empleados en de menor estatus o tienen menor cualificación, y los niños de familias con pocos 

ingresos tienen muchas más probabilidades de situarse en el decil inferior de la distribución de la 

capacidad cognitiva.” (Y Chzhen, Z Bruckauf, 2019, pag 314) 
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Según el artículo Poverty and the Developing Brain “un marco basado en las investigaciones de 

neurociencia animal de Sheridan y McLaughlin, postula que los entornos de la pobreza moldean el 

desarrollo neurológico al privar al cerebro de estímulos clave y aumentar su exposición a estímulos 

negativos” y además afirma que “los niños de entornos favorecidos también pueden carecer de 

estimulación cognitiva y experimentan altos niveles de estrés; sin embargo, los niños pobres suelen 

experimentar más adversidades y pueden tener menos recursos de amortiguación” (Sara Burr Johnson, 

2016) 

Entonces, algunos de los factores de la pobreza que podrían influir en el desarrollo cognitivo serían: 

1) La privación material para la estimulación cognitiva en el hogar: los niños que crecen en ambiente 

de pobreza suelen sufrir una situación de escasez de recursos que podría limitar el acceso de los 

padres a las herramientas necesarias para la estimulación cognitiva en el hogar (incluidos los 

juguetes, los libros y las oportunidades educativas). Además, el nivel socioeconómico también 

puede influir en los patrones de comunicación y lenguaje (suelen estar expuestos a menos palabras 

y conversaciones y a un discurso menos complejo). 

 

2) Privación nutricional: los micronutrientes son fundamentales para el desarrollo saludable del 

cerebro, especialmente durante el final de la gestación y la primera infancia. Debido a factores 

como la inseguridad alimentaria, los lactantes y niños con bajos ingresos tienen más 

probabilidades de sufrir carencias de nutrientes. El impacto de estas deficiencias en el desarrollo 

cerebral y el comportamiento varía en función de los procesos neuronales que se desarrollen en 

ese momento y de la gravedad de la deficiencia. Por ejemplo, la deficiencia de hierro en la primera 

infancia se asocia a un bajo rendimiento académico, a problemas cognitivos, emocionales y de 

atención, y a un menor nivel educativo en la edad adulta. 

 

3) El estrés: los niños que crecen en familias de bajo nivel socioeconómico tienen más probabilidades 

de sufrir factores de estrés, como los conflictos familiares, la separación, el hacinamiento en el 

hogar y el desorden del vecindario.  

La evidencia muestra que el exceso de las hormonas del estrés puede afectar al cerebro en formas 

que debilitan la cognición y la salud mental si se producen bajo las condiciones adecuadas. Sin 

embargo, se sabe relativamente poco sobre los mediadores neuronales específicos que vinculan la 

pobreza con estos resultados. 

Además, los trastornos en la relación entre padres e hijos son potentes fuentes de estrés crónico 

para los niños, independientemente del nivel socioeconómico. El estrés puede repercutir en el 

funcionamiento emocional, conductual y relacional de los padres, incluidas sus conductas de 
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crianza.  Los niños criados en la pobreza tienen más probabilidades de sufrir una disciplina 

incoherente y severa y menos cariñosa y sensible. 

 

4) Toxinas: Los niños en situación de pobreza tienen más probabilidades de vivir en barrios en los 

que están expuestos a mayores toxinas ambientales. 

Además, los factores ambientales asociados a la pobreza pueden amplificar el efecto de algunas 

toxinas; Por ejemplo, los niños de familias de bajo nivel socioeconómico corren un mayor riesgo 

de padecer deficiencias de hierro (que aumentan la absorción por parte del organismo del plomo 

y podría provocar cambios en la plasticidad neuronal y la comunicación sináptica).  

Del mismo modo, el humo de tabaco en el ambiente tiene mayores efectos sobre los resultados 

cognitivos de los niños de entornos de bajo nivel socioeconómico en comparación con sus 

compañeros de mayor nivel socioeconómico. 

 

Figura 6. marco basado en la investigación en neurociencia animal, G x E: Interacción 

genética-medioambiental 

 

 

 

 

Pero estos factores no solo están ligados al hogar de los menores, también influyen en su desarrollo 

las escuelas y la comunidad en la que convive. 

Por tanto, se podría afirmar que, efectivamente existen factores del entorno que se desarrollan con 

mayor probabilidad en entornos de pobreza que afectan al desarrollo del cerebro del niño, o les someten 

a situaciones poco apropiadas para el desarrollo cognitivo idóneo del niño (como comprobamos con 

Fuente: traducción propia sobre Articulo: La pobreza y el cerebro en desarrollo 
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el caso del estrés), y, por lo tanto, como se contrasta en el informe Los ingresos de los hogares y los 

suelos pegajosos en el desarrollo cognitivo de los niños: Evidencia del Estudio de Cohorte del Milenio 

del Reino Unido aunque un entorno socio económico alto o medio no asegura por si solo un correcto 

desarrollo cognitivo, “los ingresos del hogar desempeñan un papel de amortiguación, protegiendo a 

los niños de pasar a formar parte del grupo de menor rendimiento, sin que necesariamente ayuden a 

mejorar a los que tienen las puntuaciones más bajas. Una vez que se controlan otras características 

clave de los niños y de los hogares, los ingresos ya no se asocian de forma significativa con la 

probabilidad de que los niños obtengan los mejores resultados. de los niños y de los hogares, los 

ingresos ya no se asocian significativamente con la probabilidad de salir del decil inferior de la 

distribución de la capacidad cognitiva en el momento del de la distribución de la capacidad cognitiva” 

(Y Chzhen, Z Bruckauf, 2019). 

 

Algunos estudios realizados durante las últimas dos décadas en diferentes sociedades del mundo 

sugieren que, cuanto más tiempo vive una familia en situación de pobreza, menor es la cantidad y 

calidad de los estímulos para el desarrollo cognitivo u el aprendizaje en el hogar (Bradley y Corwyn, 

2002). Aunque otras investigaciones indican que, tanto la persona en pobreza persistente, como la 

persona en pobreza ocasional, pueden ver afectado su desarrollo cognitivo y emocional, si bien los de 

la pobreza persistente son más pronunciados. 

Pero esta problemática no es irremediable, ya que la intervención en determinados aspectos del niño y 

su entorno desde edades muy tempranas podrían mejorar estas condiciones. Este hecho lo 

comprobaron en un estudio en conjunto entre la Universidad de Loyola, la Fundación Entreculturas, 

Fundación Fé y Alegría y la Universidad del Valle de Guatemala, quienes llevaron a cabo una 

investigación sobre el desarrollo cognitivo en contextos de vulnerabilidad socioeconómica en 

Guatemala, y en su primer dossier de resultados El rendimiento cognitivo de los niños y adolescentes 

procedentes de entornos de bajo nivel socioeconómico: el caso de Guatemala, afirmaban que 

“También demuestra la necesidad de crear programas de intervención programas para mitigar los 

efectos que el contexto provoca en el desarrollo cognitivo de los niños que viven en tales condiciones” 

(Entreculturas, Fundación Fe y Alegría, Universidad de Loyola y Universidad del Valle de Guatemala.; 

Lipiana, 2016) 
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Capítulo 3: Propuesta metodológica de intervención  

 

Este documento presenta una posible metodología de intervención en el trabajo con menores que viven 

en situación de vulnerabilidad a causa de la pobreza, y pretende ser una guía con posibilidad de 

contextualización en función del país o región en la que se desarrolle el programa o proyecto de 

intervención. 

Esta metodología ha sido elaborada tras el análisis bibliográfico recogido en los puntos anteriores, y a 

través de las entrevistas llevadas a cabo a los siguientes profesionales del sector que trabajan desde 

diferentes ámbitos en el trabajo con menores en situación de pobreza: 

▪ Pablo Choza Mayor: Coordinador de la Cañada Real Galiana en Caritas Madrid. 

▪ Paloma García-Poggio Fernandez-Renau: Trabajadora Social de Caritas Madrid y 

Coordinadora del proyecto de apoyo escolar a niños en la Cañada Real Galiana 

▪ Dr. Joaquín A. Ibáñez Alfonso Profesor Investigador del Departamento de Psicología, y 

director del Máster en Neuropsicología de la Universidad Loyola. 

▪ Elspeth Chapman: Responsable de Proyectos en Plan Internacional España 

▪ Beatriz Castro Pérez: Vicepresidenta de Asociación Para la Solidaridad 

▪ Beatriz Delfa Rodríguez: Exdirector técnico de proyecto de la entidad itwillbe 

▪ Shawrab Rozario: Coordinador de proyectos con infancia en Cáritas Bangladesh 

 

Por lo tanto, en base a este análisis, y en opinión de la autora, el programa o proyecto a desarrollar 

debería considerar incluir las siguientes etapas: 

Figura 7: Proceso de la metodología de intervención propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1) Definición de línea de base: 

Es necesario identificar y establecer una línea de base que nos permita no solo identificar la efectividad 

de nuestro proyecto, sino sobre todo el avance individual de cada uno de los niños participantes en el 

programa; Para ello es importante desarrollar las adecuadas pruebas de diagnóstico en el niño, en ese 
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sentido para la investigación de este trabajo se llevaron a cabo diferentes consultas a diversos expertos 

en el trabajo con menores y a investigadores universitarios de este ámbito.  

Según el Dr Joaquín A. Ibáñez es necesario realizar pruebas de diagnóstico adecuadas a contexto de 

vulnerabilidad ya que “cuando las herramientas de evaluación neuropsicológica se estandarizan o se 

utilizan en población normal lo habitual es que no se incorporen a colectivos especialmente vulnerables 

en esos baremos” por o cual se puede perder sensibilidad a situaciones específicas que viven estos 

niños en la medición. “El objetivo es hacer comparable su rendimiento cognitivo con niños en su 

mismo contexto y no con otros que viven una situación más privilegiada” 

 

En la entrevista realizada al Dr Joaquín A. Ibáñez, de la Universidad Loyola, y en el análisis de la guía 

desarrollada por la Universidad de Loyola junto a Entreculturas, concluimos que para identificar la 

línea de base es necesario realizar las pruebas cognitivas adecuadas. Según lo contrastado en esta 

investigación se recomienda el uso de las siguientes tipologías de pruebas: test de inteligencia no 

verbal, pruebas de memoria, pruebas de atención y test de evaluación del lenguaje (ver anexo 11) 

 

En caso de no ser posible realizar este tipo de pruebas, otra opción es desarrollar una metodología 

propia de medición, como sugiere Pablo Choza en su entrevista  “Caritas Madrid desarrolló una 

herramienta de logro educativo, junto a la Universidad de Comillas con la que intentamos medir 

nuestra acción con un menor en un punto midiendo unos ítems relacionados con su desarrollo 

educativo, su centro escolar, las notas, el comportamiento, su relación con la familia o el tipo de ocio 

que tienen, entre otros. Ese mismo análisis lo hacemos en varios momentos del tiempo y así valoramos 

si en la persona hay cierta mejoría” 

 

2) Identificar los agentes de influencia en el desarrollo cognitivo del niño: 

Una vez definida la línea de base es importante contrastar cuales serían los agentes de influencia en el 

desarrollo cognitivo de los niños. A continuación, se listan una serie de agentes que, según la 

bibliografía y las entrevistas realizadas, podrían ser agentes de influencia en el desarrollo del niño: 

 

▪ La familia: el núcleo familiar del niño, sus padres y sus hermanos, es en definitiva su mayor 

agente de influencia. Aunque, en los contextos estudiados, también influyen de manera 

significativa los abuelos, tíos, y primos. 

▪ El colegio o centro educativo: especialmente influyente en la etapa estudiada (de 6 a 12 años), 

que comprende el periodo de educación primaria. En el caso de España, como en muchos otros 
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países del mundo, la escolarización es obligatoria y por lo tanto el niño pasa muchas horas a la 

semana en las aulas siendo sus formadores y compañeros grandes influyentes en su desarrollo. 

▪ Comunidad (amigos, vecindario, etc): las personas con las que los niños pasan su tiempo de 

ocio o las personas externas a su familia, pero de su entorno, le proporcionan una serie de 

vivencias que podrían influir en su desarrollo. 

▪ Gobiernos e Instituciones Públicas: quienes regulan los aspectos relacionados con su formación 

y/o atención social y sanitaria influyen indirectamente en el acceso a los recursos necesarios 

para el correcto desarrollo cognitivo del niño. 

▪ Sociedad Civil: entidades como Caritas, Asociación para la Solidaridad, Plan Internacional y 

Entreculturas, que desarrollan programas para mitigar los efectos adversos de los niños que 

viven situaciones de vulnerabilidad.  

 

Asimismo, en la entrevista llevada a cabo con el Dr Joaquín A. Ibáñez se confirmó que en el estudio 

realizado por la Universidad Loyola se identificó que “los niños de zonas urbanas, en los que la 

comparación con otros menores con más recursos es más fácil, el nivel de calidad de vida percibido 

por los menores es peor que aquellos que viven en zonas rurales con aparentemente menores recursos 

materiales y nutritivos, pero que en comparación al resto de niños de su entorno su nivel de vida es 

similar”. Esto refleja que es muy importante incidir en la normalización de la vida de los menores, 

enfocarse en el trabajo hacia acciones que hagan en el niño experimentar un sentimiento de unidad.  

Además, esto solventaría una de las principales limitaciones que reflejaba Pablo Choza “una de las 

principales limitaciones o dificultades que experimentaban los adultos que un día fueron niños en 

Cañada Real Galiana es el estigma que los vecinos de Cañada Real tienen en el resto de la sociedad” 

 

3) Delimitar las áreas de actuación necesarias:  

Una vez identificados los agentes de influencia, es necesario identificar qué áreas de actuación serian 

prioritarias frente a otras, para así desarrollar planes de acción con actividades destinadas a la 

mitigación de los efectos adversos. 

Aunque estas actividades deben ir enfocado a cada caso particular, las principales áreas de trabajo 

identificadas serian: 

 

El desarrollo del lenguaje y la atención: 

Tal y como se podía observar en el capítulo 2.3, y apoyado por la opinión de Joaquín en la entrevista 

llevada a cabo para esta investigación, “algunas funciones cognitivas que se estaba desarrollando en 

menor medida, el rendimiento era menor al que normalmente encontramos en niños y niñas de igual 
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edad sin antecedentes de salud, neurológicos en su contexto son más vulnerables o menos 

vulnerables… en el caso de los vulnerables, la atención o el lenguaje se encuentra en menor 

rendimiento era menor que los que solemos encontrar, en el caso de los vulnerables la atención y el 

lenguaje se utiliza”  por lo tanto, se considera necesario realizar actividades destinadas al desarrollo 

del lenguaje y la atención, pero enfocadas en los propios gustos, intereses y aspiraciones de los niños 

participantes en el programa o proyecto. Es decir, si por ejemplo los niños muestran interés en el fútbol 

o los deportes, se sugiere realizar actividades que apoyados en el mundo del futbol inciten al desarrollo 

del lenguaje, esto puede ser: fichas de lectura, debates, por ejemplo.  

 

Estimulación cognitiva en el hogar: 

Como se menciona en el capítulo 2.3, uno de los principales factores que afectan al desarrollo cognitivo 

de los menores es la falta de estimulación cognitiva en el hogar, por ello se consideraría importante 

fomentar en los padres de los menores la sensibilización en este ámbito.  En concreto de los 6 a los 12 

años los padres podrían trabajar con los niños juegos de memoria, matemáticas y lenguaje. 

La realidad es que en estos contextos muchos padres, y especialmente madres, son incapaces de 

estimular a sus hijos o apoyarles en materia educativa ya que son ellos mismos quienes carecen de 

estos conocimientos. Con ese objetivo trabaja Caritas Madrid, así nos lo confirmó Pablo Choza en la 

entrevista llevada a cabo “su incorporación al mercado laboral es compleja, pero todas las familias 

tienen hijos y o se van instruyendo, o hay un momento en el proceso educativo de sus hijos en el que 

son incapaces de seguir apoyándoles” por ello se considera interesante incluir un programa de 

instrucción, educación o alfabetización a padres y, especialmente a madres (ya que son las mujeres las 

que suelen sufrir más aislamiento y vulnerabilidad) para la estimulación cognitiva de sus hijos y la 

capacitación en el apoyo en materia educativa. En este sentido, se ha podido contrastar en la entrevista 

realizada a Shawrab Rozario que es beneficioso “el uso de materiales reciclados, de bajo coste y 

gratuitos para el desarrollo de la primera infancia como Materiales educativos y lúdicos para el 

desarrollo de la primera infancia” adaptando de esta manera el estimulo cognitivo al contexto. 

 

Trabajo para la generación de ingresos en las familias:  

Uno de los aspectos que más preocupan sobre los aspectos que pueden afectar al desarrollo cognitivo 

del niño es el nivel educativo y situación laboral de los padres, principales agentes de influencia, que 

puede generar además de la perpetuación de la pobreza. Esto se puede corroborar en la bibliografía 

analizada y descrita en el apartado 1.2 de este trabajo, en el que se mencionan las causas de la pobreza 

heredada. 
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Asimismo, los problemas económicos del hogar puedan afectar a la salud mental de los padres y por 

lo tanto influyan en el desarrollo cognitivo de los hijos.  

Según Pablo Choza el problema fundamental del empleo de parte de los adultos que viven en el 

contexto estudiado es que “sus niveles de formación son muy básicos porque no han podido continuar 

con procesos secundarios nos encontramos con un círculo vicioso en el que jamás vas a poder acceder 

a unos empleos de primer nivel que te garanticen un aumento de los ingresos”. Por lo tanto, se sugiere  

estimular el trabajo de los padres a través de la ayuda a la formación profesional o talleres de 

emprendimiento y educación financiera, así como programas que apoyen estas actuaciones a nivel 

económico como programas de microcréditos. Este tipo de acciones podrían aumentar la capacidad 

renta disponible en las familias que a priori disminuiría, a largo plazo, los efectos de la privación de 

material a la que los niños pueden estar expuestos, 

Si bien es cierto, que, con los padres, como con los niños, no sería suficiente un trabajo únicamente 

enfocado en la formación y educación, sino que incluya todos los ámbitos de influencia en sus 

capacidades. 

 

Nutrición y salud: 

Aunque no es el objeto de este trabajo, no se puede olvidar la gran influencia de la nutrición en el 

desarrollo cognitivo del niño, tal y como se pude contrastar en el capítulo 2.3 de este trabajo; Por ello 

resulta primordial abordar también este aspecto en los proyectos de trabajo con el niño. Como se pudo 

observar en la visita a la Fábrica de Muebles, del Sector VI de la Cañada Real Galiana (lugar donde se 

desarrollan los diferentes talleres de Caritas Madrid y otras entidades como Cruz Roja o Fanal), este 

es uno de los aspectos que incluye el programa de apoyo escolar y de ocio Caritas Madrid en ese 

proyecto, al aportarle una merienda a base de principalmente fruta a los niños intentan mitigar 

diariamente las carencias nutricionales que pueden presentar estos niños. 

Asimismo, la nutrición muchas veces es la puerta de entrada para poder incluir a los niños, y sus 

familias, en programas multidisciplinares que aborden el resto de las áreas de actuación necesarias 

para mitigar la problemática estudiada. Así funciona el programa de comedores Sociales de Santa 

Anita, en la zona periférica de Lima en la que trabaja Asociación para la Solidaridad en varios 

comedores sociales que proporcionan al menos una comida diaria a muchos de los niños del barrio en 

contexto de pobreza.  Beatriz Castro, vicepresidenta de la Asociación, afirmaba en la entrevista que 

los niños “no solo reciben alimento diario, sino que también se proporciona apoyo escolar a través de 

las trabajadoras sociales responsables de los comedores”. 
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Psicología o regulación emocional:  

Uno de los factores que afectan al desarrollo cognitivo de los menores en contexto de pobreza es la 

salud mental propia que suele estar influida por la de su entorno (por sus agentes de influencia) de 

hecho, en la entrevista llevada a cabo al Dr Joaquin A Ibañez nos confirmaba que “los niños de 

contextos vulnerables presentan una mayor sintomatología ansiosa y depresiva, cuanto mayor 

exposición a la violencia, peores son sus datos de salud mental” por ello se aconseja la incorporación 

de psicólogos o expertos en psicología infantil que aborden estas cuestiones en el programa de 

intervención. 

 

Educación y preparación para el empleo: 

La educación es una de las áreas más relevantes a tratar en niños que viven en contexto de pobreza, ya 

que sirve como como mecanismo preventivo en los procesos de pobreza y exclusión social, así lo 

confirmaban la mayoría de los expertos entrevistados para este trabajo. 

Elspeth Chapman afirmaba en su entrevista que “es más sencillo prevenir la tasa de abandono escolar 

que intentar reinsertar a los niños y jóvenes en el sistema educativo, porque en países vulnerables es 

fácil que estos niños rápidamente sean reclutados para el trabajo infantil por ejemplo” asimismo, Pablo 

Choza confirmaba en la entrevista que “la falta de oportunidades en cuanto a la formación y la igualdad 

de oportunidades y nivel relacional” es una de la principales dificultades de este colectivo en su etapa 

de adulto, por eso son sin duda estos factores de exclusión y vulnerabilidad los que se aconseja trabajar 

desde la escuela. Para ello resulta interesante el enfoque de Caritas, quien en sus talleres con niños se 

centra en la formación en hábitos responsables y saludables en los niños de la Cañada y Plan 

Internacional quien ofrece formación en conjunto, pero también tutorías personalizadas con los 

menores. 

Por todo esto, concluimos que es importante realizar programas personalizados, orientados a prevenir 

y mitigar las casuísticas individuales del niño que le podrían provocar desembocar en abandono 

escolar. Además, si nos enfocamos en los intereses de los niños resulta importante adaptar el proceso 

formativo del niño a sus aspiraciones e intereses respetando de esta manera su propio desarrollo y 

motivando sus ganas de formarse para obtener el mejor futuro posible. 

Igualmente, a través de este tipo de iniciativas Caritas Bangladesh afirmaba en la entrevista que ha 

visto como “el porcentaje de individuos que acceden aumenta, aunque de manera ralentizada. No 

obstante, la tasa de formación profesional aumentó de forma exponencial gracias a la iniciativa del 

proyecto” 
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4) Seguimiento y evaluación: 

Para intervención más eficiente es necesario plantearse evaluaciones intermedias y monitoreo que 

permitan medir la evolución del proyecto o programa en cada uno de los individuos participantes y 

como un todo, así como realizar una evaluación final que permita plantear posibles áreas de mejora de 

cara a una segunda etapa de intervención o la continuidad de los programas, o replicar el programa en 

otras zonas. 

 

Es beneficioso respetar, en cada una de estas etapas, las aspiraciones y deseos tanto de los niños como 

de sus progenitores o tutores legales, ya que esto supondrá un mayor éxito de la intervención. El trabajo 

adaptado a gustos y aspiraciones, que busca el crecimiento de la persona en base a sus potencialidades, 

logra una mayor implicación de los diferentes agentes de interés y, por lo tanto, conduce a mejores 

resultados. 

 

Esta metodología, es un aporte propio de la autora y pretende estar orientada a la intervención en 

menores de 6 a 12 años; Además, debe contextualizarse al lugar en el que se desarrolle. Resultaría 

interesante que esta metodología fuese el inicio de un proceso de desarrollo acompañado, para su 

continuación durante la adolescencia y, en caso necesario, durante los primeros años de la vida adulta. 

Ante todo, esta metodología pretende respetar al titular de derechos, en este caso el niño, hacia la 

elección de su propio proceso de desarrollo apoyándole en aquellos aspectos que pueden verse 

afectados por una situación que vive, pero de la que no es responsable ni participe, respetando así lo 

que afirma UNICEF y se mencionaba en las primeras hojas de este trabajo: vivir la infancia como “una 

época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, 

protegidos contra los malos tratos y la explotación”. 

 

Capítulo 4: conclusiones  
 

Tras el análisis ejecutado a través de revisión bibliográfica y las entrevistas realizadas a diferentes 

actores que intervienen en el trabajo con menores en contexto de pobreza, y dando respuesta a la 

pregunta de investigación planteada “¿Cómo el contexto de pobreza afecta al desarrollo cognitivo 

futuro del niño?”, se puede concluir que son numerosos los factores asociados a la pobreza que afectan 

al desarrollo cognitivo del niño. La gran mayoría de estos están asociados a la privación material, pero 

existen otros factores del entorno que también limitan el correcto desarrollo del cerebro del niño, y, 

por lo tanto, su desarrollo cognitivo. Estos son los factores expuestos en el capítulo 2.3 de este trabajo 
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(estrés, privación material y nutricional, falta de estimulación cognitiva en el hogar, toxinas del 

ambiente, etc.).  

Se concluye también que, independientemente del nivel de privación que experimente el niño, sufre 

igualmente efectos negativos en su desarrollo cognitivo, no obstante, cuanto mayor es la privación y/o 

el periodo en el que sufre esa situación, mayores son los efectos. Si bien, se concluye que estos efectos 

se pueden corregir, mejorar y reducir y cuanto mayor agilidad se emplee en estas acciones mejores 

serán sus consecuencias.  

Además, la relación de los menores con su entorno supone un papel fundamental. En especial aquellos 

aspectos del desarrollo cognitivo más relacionales que marcan de manera significativa cómo el niño 

se desenvolverá en su vida adulta. 

Todos estos factores hacen intuir que el trabajo de mitigación de los efectos de la pobreza en el 

desarrollo cognitivo del niño debe ser integral (trabajo desde la unidad familiar y no exclusivamente 

desde el niño), sostenible (pensadas a largo plazo para las diferentes etapas de la vida del niño), 

multidimensional (no solo enfocadas en su nivel educativo) y respetado (adaptado a las propias 

motivaciones y aspiraciones del menor).  

Finalmente se plantea, como posible futura vía de investigación en esta línea, el empleo de la 

tecnología para la mitigación de estos efectos. Es decir, el uso de herramientas o soluciones 

tecnológicas para la correcta identificación de déficits en el desarrollo cognitivo, del colectivo o para 

el desarrollo de actividades con estos menores que mitiguen los efectos mencionados en este trabajo. 
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VI. Anexos 

 

Anexo 1: Factores de consideración de carencia de material severa según la tasa AROPE de la 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

 

Se denomina carencia de material severa a la carencia de al menos cuatro de los siguientes nueve 

factores: 

▪ No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.  

▪ No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No 

puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  

▪ No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).  

▪ Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 

alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.  

▪ No puede permitirse disponer de un automóvil.  

▪ No puede permitirse disponer de teléfono.  

▪ No puede permitirse disponer de un televisor.  

▪ No puede permitirse disponer de una lavadora. 
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Anexo 2: Índice de Desarrollo Humano e Índice de Pobreza Multidimensional 
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Anexo 3: Causas de la pobreza a nivel Macro de la pobreza según Oxfam Intermón 

Aunque a nivel macro no existe una visión oficial, algunas organizaciones de la sociedad civil, tras su 

experiencia con colectivos en situación de pobreza llegan a hacer alguna aproximación. Es el caso de  

Oxfam Intermon, quien en su blog corporativo define las siguientes causas más estructurales como 

posibles causantes de contextos de pobreza (OXFAM Intermon, s.f.): 

• Modelo comercial multinacional 

• Corrupción 

• Cambio Climático 

• Enfermedades y epidemias 

• Desigualdades en el reparto de recursos 

• Crecimiento de la población 

• Conflictos armados 

• Discriminación de género 

• Despilfarro de alimentos 

• Desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Anexo 4: Cambios físicos y psicosociales en las etapas del desarrollo del niño 

 

Según Papalia & Feldman, a la hora de estudiar el desarrollo humano, los científicos los científicos 

estudian tres ámbitos principales de desarrollo, estos son: el desarrollo físico, el desarrollo 

cognoscitivo y el desarrollo psicosocial. “El crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades 

sensoriales, las habilidades motoras y la salud son parte del desarrollo físico. El aprendizaje, atención, 

memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad conforman el desarrollo cognoscitivo. 

Las emociones, personalidad y relaciones sociales son aspectos del desarrollo psicosocial”. (Papalia 

& Feldman, 1984). 

 

En concreto, en este estudio nos vamos a centrar en la definición del desarrollo cogniscivo o cognitivo, 

y en las diferentes teorías entorno a él. 

La primera etapa, la etapa Prenatal (de la concepción al nacimiento de niño) a nivel físico esta es la 

etapa en la que mayor número de cambios físicos se producen, teniendo en cuenta que en esta etapa se 

desde cero la persona, hasta que está lista para nacer, en cambio a nivel cognitivo, aparentemente 

pueden no producirse muchos cambios, pero sí se desarrollan las capacidades de las capacidades de 

aprender, recordar y responder a la estimulación sensorial, que serán el inicio a todos las demás 

evoluciones del desarrollo cognitivo. A nivel psicosocial, el desarrollo es muy limitado. Únicamente 

el feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella. 

 

La segunda etapa, la etapa de Infancia (desde el nacimiento hasta los tres años de edad) en esta etapa 

a nivel físico se producen crecimiento físico y desarrollo de las destrezas motrices, además el cerebro 

del niño incrementa su complejidad, y aumentan las estimulaciones medioambientales del niño a nivel 

desarrollo cognitivo están presentes las capacidades de aprender y recordar incluso en las primeras 

semanas. Además, llegando el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de 

resolver problemas. En esta etapa también se desarrolla rápidamente la comprensión y uso del 

lenguaje. A nivel psicosocial, se desarrolla el apego a padres y otras personas de su entorno, se 

desarrolla la autoconciencia, y se produce el cambio de la dependencia a la autonomía. Es esta etapa 

en la que aumenta el interés en otros niños. 

 

En la tercera etapa, la etapa de la niñez temprana (de 3 a 6 años), es en la que el niño, además de 

continuar su desarrollo físico con crecimiento constante, desarrolla el apetito y la lateralidad, 

desarrollando las coordinación motora fina, gruesa y la fuerza; A nivel cognitivo, el niño desarrolla el 

razonamiento es egocéntrico aumentando simultáneamente la comprensión del punto de vista de los 



 50 

demás, además, su inmadurez cognoscitiva hace que el niño desarrolle ideas ilógicas sobre el mundo; 

En este momento, también se consolidan la memoria y el lenguaje. La inteligencia se hace más 

predecible.  

 

A nivel psicosocial, aumenta la complejidad de la comprensión de las emociones y se dificulta el auto 

control de estas. Es en esta etapa donde el niño también desarrolla la identidad de género. El juego del 

niño es más imaginativo y elaborado y más sociales. La familia todavía es el centro de la vida social, 

pero otros niños cobran más importancia. Los comportamientos más frecuentes en esta etapa son el 

altruismo, la agresión y el temor. 

 

Según Pappalia y Feldman es en la etapa de la niñez media, etapa comprendida entre los seis y los 

once años el crecimiento físico es más lento, pero aumenta la fuerza del niño y las capacidades 

deportivas. Además, aunque son frecuentes las enfermedades respiratorias, la salud pasa por su mejor 

momento en esta etapa. Atendiendo a su desarrollo cognitivo disminuye el egocentrismo, además, los 

niños comienzan a pensar en forma lógica, pero concreta. Se incrementan también las habilidades de 

memoria y lenguaje, y los avances cognoscitivos permiten a los niños beneficiarse de la escuela formal. 

En este periodo, resaltan algunas necesidades y dotes educativas especiales. 

A nivel psicosocial, el auto concepto se hace más complejo e influye en la autoestima. Además, La 

correlación refleja el cambio gradual del control de los padres al hijo. Los compañeros del niño 

adquieren una importancia central en su desarrollo. 
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Anexo 5: Entrevista a Coordinador de Cañada Real Galiana de Caritas Madrid y Coordinadora de Trabajo Social en proyecto apoyo 

escolar en Cañada Real Galiana.
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Anexo 6: Entrevista a vicepresidenta de Asociación para la Solidaridad 
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Anexo 7: Entrevista a Directora de Proyectos en Plan Internacional
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Anexo 8: Entrevista a profesor Investigador Universidad de Loyola 
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Anexo 9: Entrevista a Coordinador de proyectos de infancia Cáritas Bangladesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Approach

1 Project

2 Project

3 Project

4 Project Is it a one-off activity or is it part of a programme?

5 Project How long on average do the people you serve spend in your programme? Identification of the activity and work of the organisation

6 Project Have you checked the difference between the people who go through this programme/workshop/activity and those who do not in terms of: Analysis of the effect of this type of intervention in this group

6.1 Project school dropout rate (has this rate decreased?) Analysis of the effect of this type of intervention in this group

6.2 Project Higher education or vocational training Analysis of the effect of this type of intervention in this group

6.3 Project Average income of the families served (has the income of the families served increased or decreased compared to those who do not go through your programme?) Analysis of the effect of this type of intervention in this group

6.4 Project Way or pattern of life of the adults who were once children served by this or a similar project. Analysis of the effect of this type of intervention in this group

7 Project How do you carry out this assessment and how often? Analysis of the effect of this type of intervention in this group

8 Project Have you identified deficits in children's cognitive development as a result of living or developing in this context? Understanding the issues

9 Project if yes to question 8, how do you evaluate them? 

10 Project if yes to question 8, what actions are you taking to mitigate these deficits?

11 Project Do you have similar work/projects implemented in other areas of Spain/India? Analysis of the effect of this type of intervention in this group

12 Project If so, what differences do you find with this particular project and why do you think they might occur? Analysis of the effect of this type of intervention in this group

13 Project What difficulties do you find when setting up a project like this (both contextually and organisationally, such as lack of funding)? Other project aspects for possible solutions 

14 Project How many people work on this project (how many are employed, how many are volunteers, etc.)?

15 Children profile

16 Children profile

17 Children profile

18 Children profile

19 Children profile

20 Children profile

21 Children profile

22 Children profile

23 Children profile

24 Children profile

25 Children profile

26 Children profile

27 Children profile

28 Children profile

29 Children profile Analysis of the collective						

30 Expertise In your opinion, what are the three main difficulties that a child growing up in this context faces as an adult? Analysis of the collective

31 Expertise In your opinion, what area of action do you consider a priority when intervening with children who develop in a context of poverty (access to quality education, improving their family relationships, etc.)?

32 Expertise In your opinion, what are the three main difficulties that a child growing up in this context faces as an adult?

33 Expertise In your opinion, what policies are essential to improve the future of these children? In this particular context, are these policies in place or do they need to be put in place?

34 Expertise If not, what do you consider necessary or beneficial to implement these policies?

Analysis of the type of activities/actions that can be effective in solving this 

problem according to the experience of experts.

Analysis of the type of activities/actions that can be effective in solving this 

problem according to the experience of experts.

Understanding of the problem and own analysis for the design of possible 

intervention methodology 

Understanding of the problem and own analysis for the design of possible 

intervention methodology 

Analyse the characteristics of the project for the section on possible solutions 

proposed for this problem.

How often do the children involved in this project receive health care?

Analysis of the type of activities/actions that can be effective in solving this 

problem according to the experience of experts.

Analysis of the type of activities/actions that can be effective in solving this 

problem according to the experience of experts.

If so, do you know if they use these electronic devices for education or only for entertainment? Analysis of the collective						

How many meals per day do the children participating in this project receive? Analysis of the collective						

How many meals a day would the children participating in this project receive if they did not participate in the project? Analysis of the collective						

Could you describe what the parents of the children involved in this Caritas project usually work on? Analysis of the collective						

Do you know with whom else, besides their parents and siblings, do these children usually share their living space? Their grandparents and/or aunts and uncles, for example? Analysis of the collective						

Do you know if the 6-12 year old siblings of these children own any electronic devices such as mobile phones or tablets? Analysis of the collective						

Can you describe which subjects the children in this programme perform best in when they go to school? Analysis of the collective						

Could you describe in which subjects the children attending this programme are most interested in when they come to school? Analysis of the collective						

Can you describe what a child, between 6 and 12 years old, who lives in the same conditions as the children of the Caritas project in Daka, usually does in his free time? Analysis of the collective						

How many siblings between the ages of 6 and 12 do the children involved in these projects usually have? Analysis of the collective						

Could you describe to me if the 6-12 year old siblings of these children usually attend formal school (public or private)? Analysis of the collective						

If not, do they receive other kind of education? through Caritas or another organisation? Analysis of the collective						

Can you describe the type of families of the children participating in this project? Analysis of the collective						

How many siblings do the children involved in these projects usually have? Analysis of the collective						

can you describe the mentioned project and its objectives and expected results? Identification of the activity

Identification of the activity

Questions Rationale

Could you describe the project that Caritas Bangladesh develop in Dakha whith works with children in poverty? For example, one that is involved in education or preparation for their professional future? (either in Spain or Identification of the activity

What kind of groups do you work with? Why do you prioritise these over others? Identification of the activity and work of the organisation
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Anexo 10: Entrevista a Exdirector técnico de proyecto de la entidad itwillbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Enfoque

1 Colectivo

2 Proyecto

3 Proyecto

4 Proyecto

5 Proyecto

6 Expertise Analisis del colectivo
En tu opinión ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades a las que se enfrenta el/los colectivo/s con el/los que trabajabais en 

Itwillbe?

¿Podrías describirme el tipo de familias  con las quwe trabajabais en itwillbe (estructura, empleo, etc.)? Análisis del colectivo

¿Podrías describirme el tipo de viviendas de las familias y los menores con los que trabajabais en Pashur? Análisis del colectivo

¿Sabrías identificarme cuales son los empleos de los progenitores de los menores de Pashur? De manera general ¿suelen trabajar ambos progenitores?Análisis del colectivo

Pregunta Rationale

¿Cómo es la población de Pashur? Análisis del colectivo

¿Sabrías decirme aproximadamente cuál es el % de menores sobre el total de la población de Pashur? Análisis del colectivo
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Anexo 11: Pruebas necesarias para evaluar los aspectos cognitivos del niño según estudio Universidad Loyola y Entreculturas 
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