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¾ Tanto las ideas sobre qué es la infancia (¿seres humanos como 
los adultos?), como sobre cuáles son los problemas que la 
afecWaQ, \ cXiOeV VRQ VXV QeceVLdadeV ´VRcLaOeVµ (eV decLU, 
sobre qué son  responsabilidades colectivas hacia la infancia) 
han variado mucho a lo largo de la historia y entre culturas. 

¾ También han cambiado mucho las formas de plantearse 
actuaciones para afrontar los problemas colectivos de la 
población infantil. Sigue imperando un sentimiento de poca 
implicación colectiva hacia lo que le pase a la población infantil, 
a pesar de la famosa frase la infancia es el futuro de la 
sociedad. 

¾ Aún hoy, para muchos, los niños y niñas son sólo responsabilidad 
de su familia, no de la colectividad o la sociedad. Pertenecen a 
la vida privada. Ha\ LQWeUpV SRU ´PLV QLxRVµ (hLMRV, QLeWRV, 
VRbULQRV), \ deVLQWeUpV SRU ORV QLxRV \ QLxaV ´de ORV RWURVµ, \ 
por las instituciones que se ocupan de ellos. 

Imágenes o representaciones sociales de la 
infancia 
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¾Sigue existiendo un amplio sentimiento compartido 
sobre la necesidad de control de la infancia. En lo 
público, a nivel social, la mayor preocupación ha sido que 
niños y niñas no devengan delincuentes. Se debe 
controlar la delincuencia y los malos comportamientos. 

¾Se responsabiliza y culpabiliza a los progenitores de 
todo lo que hacen los niños y niñas, pero se tiende a 
justificar el absentismo del padre, y se culpabiliza más 
a la madre. Gran diferencia entre teoría y práctica 
(son más progresistas los que no tienen hijos). 

¾En la cultura occidental se ha pensado generalmente en 
niños y niñas como seres dependientes, incapaces e 
improdXcWiYoV, \ ´por WanWoµ Vin Yo] ni YoWo. Los 
artículos de la CDN sobre su autonomía están peor 
valorados que los relativos a la igualdad o al juego. 

Imágenes o representaciones sociales de la 
infancia 

Ideas ancestrales  
(´lygicaVµ reViVWenWeV al 

cambio) 

Visiones alternativas 
(recientes) (I) 

La socialización es un fenómeno 
unidireccional: Los que saben, enseñan 
a los que no saben. Los adultos tienen 
poco o nada que aprender de los niños 
(o de los jóvenes). 

La socialización siempre es 
bidireccional y inter-relacional (todos 
aprendemos de todos). 

LRV QLxRV \ QLxaV ´a~Q QR SXedeQ VeUµ 
como los adultos en cosas 
LPSRUWaQWeV: A~Q QR VabeQ ´OR TXe eV 
Oa YLdaµ, a~Q QR VRQ ´eVWabOeVµ, eWc. 

Los niños tienen una muy larga lista de 
derechos humanos universales 
comunes con los adultos.  

Si resulta obvio que en alguna cosa 
niños/niñas tienen mejores 
conocimientos, capacidades, 
habilidades o destrezas, que los 
adultos se consideran cosas poco 
LPSRUWaQWeV, SRcR VeULaV, ´cRVaV de 
QLxRVµ. 

La mayoría de los niños y niñas tienen 
más habilidades que la mayoría de los 
adultos para aprender muchas de las 
nuevas tecnologías audiovisuales. (Los 
sofisticados conocimientos sobre 
informática de los jóvenes hackers no 
son una cuestión para frivolizar). 

LRV QLxRV \ QLxaV ´a~Q QRµ VRQ QL WaQ 
competentes, ni fiables, ni 
responsables, como los adultos. 

Hay adultos poco fiables, poco 
responsables y poco competentes, al 
igual que hay niños/as fiables, 
responsables y competentes. 
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Ideas ancestrales  
(´lygicaVµ reViVWenWeV al 

cambio) 

Visiones alternativas 
(recientes) (II) 

Si adultos y niños o niñas no tienen la 
misma percepción o avaluación de una 
UeaOLdad, ORV adXOWRV WLeQeQ ´PiV 
Ua]yQµ, eV PiV SURbabOe TXe eVWpQ PiV 
ceUca de Oa ´YeUdadµ. 

Puede haber diversas perspectivas o 
visiones de una misma realidad. Todas 
las perspectivas pueden captar 
aVSecWRV ´UeaOeVµ. PaUa cRPSUeQdeU 
una realidad social compleja, debe 
conocerse la perspectiva de todos los 
agentes sociales implicados 
(perspectiva de la calidad de vida). 

Los niños/as son agentes poco 
productivos para la sociedad. 

Los niños/as son agentes sociales 
activos que contribuyen 
productivamente a su sociedad 
(capital humano y capital social) 

Los valores humanos por excelencia se 
alcanzan en la adultez. 

Los valores más apreciados o 
aspirados pueden ser distintos para 
cada generación y grupo social, sin que 
ello implique rangos de superioridad 
entre ellos. 

¾ Representaciones de grupos o categorías de 
personas (la infancia, los gitanos, los inmigrantes, ..) 

¾ Representaciones acerca de qué son problemas o 
necesidades sociales de grupos o categorías 
concretos de personas (vida privada, 
responsabilidad colectiva). 

¾ Representaciones acerca de las formas apropiadas 
de actuar ante determinados tipos de necesidades 
o problemas (paradigma de la especialización, de la 
normalización, de los derechos). 

Representaciones sociales vinculadas, a 
tener en cuenta en la intervención ante 
problemas sociales y en las políticas sociales 
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¾ Los humanos asignamos nombres a los grupos o categorías 
de personas que nos representamos. Estas denominaciones 
pueden cambiar mucho a lo largo del tiempo (idiotas, 
subnormales, deficientes, disminuidos, discapacitados, 
SeUVRQaV cRQ QeceVLdadeV eVSecLaOeV, «). 

¾ A menudo estas denominaciones adquieren connotaciones 
negativas: VRQ caWegRUtaV aVRcLadaV a ´SURbOePaVµ, TXe 
invitan a la actuación social (pobres, delincuentes, 
marginados, víctimas de malos tratos, víctimas de violencia 
dRPpVWLca, «). ´SecWRUeVµ deVWLQaWaULRV de SROtWLcaV 
sociales y de la intervención social. 

¾ ´NRVRWURVµ QXQca SeUWeQecePRV a eVRV gUXSRV (exogrupos), 
son el grXpo de ´loV oWroVµ, que es distinto que el nuestro 
(endogrupo): Procesos de diferenciación categorial. 

Representaciones sociales de grupos a 
categorías de personas 

¾Para S. Moscovici (1961) una representación social es 
una forma de conocimiento socialmente elaborado y 
compartido. 

¾Dicho conocimiento no sólo se refiere a una realidad, 
sino que también participa en la construcción social de 
dicha realidad. 

¾Tal construcción configura algo que se percibe como un 
saber de sentido común. Apela a ciertas ideas, 
pensamientos e imágenes compartidos sobre realidades 
concretas (naturales o socioculturales) que al estar 
socialmente construidas, se cargan de un fuerte 
sentimiento de que tienen su lógica. 

¾Como son consideradas ideas o creencias lógicas, se 
resisten a cambiar. 

Las representaciones sociales en la escuela 
europea de psicología social 
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Una de las principales consecuencias de muchos procesos de 
diferenciación categorial es que enfatizan las diferencias 
intergrupales y las similitudes intragrupales (Doise, 
Deschamps y Mugny, 1980): 
¾ Tendencia a enfatizar las similitudes intragrupales. 
¾ Tendencia a enfatizar las diferencias intergrupales. 
¾ Tendencia a sobrevalorar el endogrupo (cualidades 

SRVLWLYaV: VRPRV ORV ´PiV PeMRUeVµ). 
¾Tendencia a subvalorar el exogrupo (cualidades negativas) 
¾ Resistencia a reconocer las similitudes intergrupales y las 

diferencia intragrupales (no se acepta la diversidad 
intragrupal). 

¾ Resistencia a supracategorizar (¿somos todos igualmente 
´hXPaQRVµ? ¢aOgXQRV a~Q QR OR VRQ ´deO WRdRµ?). 

Relaciones intergrupales y procesos de 
diferenciación categorial 

¾ La espiral de la diferenciación categorial puede llevar a 
deshumanizar a los del otro grupo, y a justificar la violencia 
cRQWUa eOORV (eVcOaYRV, eQePLgRV, ORV deO eTXLSR cRQWUaULR,«). 

¾ Conseguir dinámicas interpersonales y sociales contrarias a los 
procesos de diferenciación requiere invertir considerables 
eQeUgtaV (WRdRV VRPRV LgXaOeV eQ«..; WRdRV SRdePRV cRRSeUaU 
para un fin común; todos tenemos necesidades básicas 
eTXLSaUabOeV; WRdRV ORV gUXSRV cRQWLeQeQ dLYeUVLdad; «.). 

¾ Niños y niñas no puede ser como los adultos. Son muy distintos. 

¾ LRV adXOWRV WeQePRV PXchaV PiV cXaOLdadeV TXe ORV ´PeQRUeVµ. 

¾ Niños y niñas no pueden tener los mismos derechos que los 
adultos. NO ES LÓGICO. 

¾ ¿Niños y niñas son seres humanos con DERECHOS HUMANOS 
UNIVERSALES, igual que todos los humanos (adultos)? 

Relaciones intergrupales y procesos de 
diferenciación de loV ´oWroVµ 
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Representaciones sociales 

¾ de la infancia 
¾ de las necesidades y problemas sociales de la 

infancia 
¾ de las formas de afrontar las necesidades y 

problemas sociales de la infancia 
 

¾Un período determinado de la vida de un niño o niña, 
medible por un intervalo de edad (¿0-12, 0-14. 0-18?).  

¾El conjunto de población de un territorio dado que 
está dentro del intervalo de edad convenido. 

¾Conjunto de características psicosociobiológicas de 
unos sujetos en estado de desarrollo, hasta alcanzar 
las características propias de la etapa posterior. 

¾Representación colectiva, que evoluciona con la 
historia, asociada automáticamente a una serie de 
ideas que configuran unos conocimientos considerados 
´OygLcRVµ aceUca de XQ cRQMXQWR de Oa SRbOacLyQ, 
compartidos por la mayoría de miembros de una 
comunidad o sociedad. La infancia es lo que cada 
sociedad, en un momento histórico dado, concibe y 
decide que es la infancia (Casas, 2006). 

¿Qué es la infancia? (Casas, 1992) 
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¾En las relaciones y dinámicas intrafamiliares (padres-
hijos, configuraciones familiares, sistemas de valores 
educativos, formas de coacción, amenaza y castigo, 
expectativas de control emocional y aprendizaje, etc). 

¾Desde actitudes generales de la población adulta 
hacia los niños y niñas (percepciones y representaciones 
de los adultos referidas a la población infantil en 
general, hacia la etapa de la vida considerada niñez, 
hacLa ORV SURbOePaV VRcLaOeV de QLxRV \ QLxaV, eWc«). 

¾Desde la consideración de la infancia por parte de los 
medios de comunicación social (imágenes del niño/a y 
para el niño/a que transmiten, actitudes hacia el niño/a 
cRPR cRQVXPLdRU, YaORUeV WUaQVPLWLdRV, eWc«), 
generando complejos universos de socialización. 

¿Cómo se construyen las ideas compartidas 
acerca de qué es la infancia? (Casas, 1992) 

¾Los más externos y cambiantes: Informaciones que circulan en un 
entorno concreto sobre el objeto socialmente representado. En el 
caso de la infancia, por ejemplo, las distintas disciplinas que la han 
estudiado, han ido aportando gran cantidad de diferentes 
informaciones sobre ´TXp es bueno para el QLxRµ, ´TXp es mejor para 
su edXcacLyQµ, ´TXp es óptimo para su buen deVaUUROORµ, etc.« Ello ha 
generado un sin fin de debates a todos los niveles que han ido 
influenciando las ideas de padres, maestros, expertos y ciudadanos 
en general, hasta el punto de poder afirmar que en pocas décadas 
han cuestionado fuertemente algunas actitudes hacia los niños y 
niñas. Los últimos años, la Convención de N.U., también ha generado 
procesos parecidos. 

¾Más internos y resistentes al cambio: Las actitudes. Las 
actitudes tienen componentes distintos que a veces dan lugar a 
procesos aparentemente incongruentes entre sí. En el caso de la 
infancia, nos aparece un alto consenso cognitivo e incluso afectivo 
acerca de sus derechos. Pero en el plano connativo se trata siempre 
de una temática de baja intensidad social. 

¾Los ´cenWraleVµ, difíciles de captar y muy resistentes al cambio: 
El núcleo figurativo. En el caso de la infancia se ha propuesto la idea 
de que se los representa como el conjunto de los ´a~n-noµ. 

Componentes de una representación social 
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¾A lo largo de la historia, y en cada cultura, se han 
reconocido intervalos de edad distintos para definir a 
los aún-no adultos. Son los que no tienen capacidad 
(física = de trabajar; mental= madurez, raciocinio, 
cRQcLeQcLa, dLVceUQLPLeQWR, XVR de Ua]yQ, eWc«) 

¾Antigua Roma: In-fali: los que aún no hablan. Los que 
aún no tienen nada que decir, aunque hablen. 

¾Minoría de edad civil = menores. Inimputables 
(¿responsables de sus actos?). 

¾Posteriormente se construyen etapas de transición al 
mundo adulto:  

� Adolescentes (addolescere): Les falta alguna cosa. 
� Jóvenes: ¿Dónde iremos a para con esta juventud de 

hoy en día, que está perdiendo todos los valores? 
¾El núcleo figurativo es la idea de que son los aún-no 

Representaciones sociales de la infancia 

Los jóvenes no son como nosotros 
Nuestra juventud gusta del lujo y es mal 
educada, no hace caso de las 
autoridades y no tiene el menor respeto 
por los mayores de edad. Nuestros hijos 
hoy son unos verdaderos tiranos.... son 
simplemente malos (Sócrates, 470-
399AC) 
Ya no tengo ninguna esperanza en el 
futuro de nuestro país, si la juventud de 
hoy toma mañana el poder, porque esta 
juventud es insoportable, desenfrenada, 
simplemente horrible (Hesíodo, 720AC) 

Nuestro mundo llegó a su punto crítico. 
Los hijos ya no escuchan a sus padres. El 
fin del mundo no puede estar lejos 
(sacerdote egipcio, 2000AC) 
Esta juventud está malograda hasta el 
fondo del corazón. Los jóvenes son 
malhechores y ociosos. Ellos jamás serán 
como la juventud de antes. La juventud 
de hoy no será capaz de mantener 
nuestra cultura (vaso de arcilla de las 
ruinas de Babilonia. 4000AC. Museo 
municipal de Estambul) 

Definiciones académicas del siglo pasado: La juventud es una etapa de edad 
universal, caracterizada por la emergencia de subgrupos conflictivos 
(delincuencia, embarazo precoces, drogadicciones, desempleados, etc…). Hay 
que velar para que no aparezcan “desviaciones” (recopilación de Griffin, 1993; 
Casas, 2010). Crisis inventadas, “pánicos morales”, obsesiones científicas,…. 
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¾ Las representaciones sociales que sobre la infancia tiene 
una comunidad o sociedad constituyen un conjunto de 
implícitos o de saberes cotidianos resistentes al cambio 
(sean verdaderos o falsos desde cualquier disciplina 
científica), y tienen cuerpo de realidad social 
(relativamente invisible), ya que no solo existen, sino que 
generan dinámicas que imponen y condicionan a los propios 
niños y niñas, limitando la posibilidad de experiencias o 
perspectivas de análisis fuera de esta lógica. 

¾Constituyen el contexto psicosocial (no material) de vida 
de los niños y niñas, y condicionan las relaciones 
interpersonales e intergeneracionales entre los adultos y 
la población aún-no adulta (estereotipos negativos), así 
como las aspiraciones sociales colectivas: ¿Qué se espera 
de los niños y niñas en el presente y en el futuro? 

Imágenes o representaciones sociales 
compartidas (1) (Casas, 1992) 

¾ La infancia como futuro social colectivo (Ellen Key, 1903, 
El siglo del niño). La prueba de la moral de una sociedad es 
lo que hace por sus niños (Dietrich Bonhoeffer, 1937). 

¾Estas ideas se tergiversaron a lo largo del siglo XX, hasta 
cRQYeUWLU Oa LQfaQcLa eQ XQa ´moratoria socialµ, eQ ORV 
´cLXdadaQRV deO fXWXURµ, SRU OR TXe QR cRUUe SULVa 
RcXSaUVe de eOORV, µ\a OOegaUiQ a cLXdadaQRV de SOeQR 
deUechR aOg~Q dtaµ. La sociedad debe ocuparse de su 
bienestar futuro (well-becoming) y los progenitores de su 
bienestar presente (well-being). La inversión pública en la 
infancia se presentó como una carga social. 

¾Nuevas teorías sobre el capital humano y el capital 
social. El gasto en infancia (educación escolar y pre-
escolar, salud, acceso a capital social, prevención de 
riesgos, etc.) como inversión social. 

Imágenes o representaciones sociales 
compartidas (2) (Casas, 1992) 
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Representaciones sociales sobre las 
necesidades y problemas sociales de la 
infancia (I) 

¾ ¿Desde cuándo existe la crueldad con la 
infancia? 

¾ ¿Desde cuándo existen los malos tratos 
físicos a la infancia? 

¾ ¿Desde cuándo existe la violencia doméstica 
con las mujeres? 

¾ ¿Desde cuándo existe la pobreza? 
¾ ¿Desde cuando el castigo físico a los niños y 

niñas es un problema social? 

Representaciones sociales sobre las 
necesidades y problemas sociales de la 
infancia (II) 
¾ ¿Desde cuándo se observa que niños y niñas han 

sido disciplinados con gran dureza? 
¾ ¿Desde cuándo ha habido niños y niñas pegados 

por sus progenitores o responsables educativos? 
¾ ¿Desde cuándo ha habido mujeres golpeadas por 

su pareja sentimental mientras conviven con ella? 
¾ ¿Desde cuando ha habido personas que pasan 

hambre por falta de recursos básicos? 
¾ ¿Desde cuando se duda que sea educativo el dar 

un par de bofetadas a tiempo a los niños/as? 
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¾ MXchRV SURbOePaV VRcLaOeV WLeQeQ ´fecha de invenciónµ: Ve WUaWa deO 

momento en que sea crea el concepto (con connotaciones negativas) 

para referirse a una situación social considerada no-deseable y que 

implica un sentimiento de responsabilidad colectiva para afrontar la 

situación y cambiarla. ANTES era hechos observables que 

incomodaban o no de manera distinta a cada observador, pero no eran 

un problema social (¿sólo personal?). 

� ¿Desde cuándo existe la crueldad con la infancia?: caso Mary 

Ellen. Nueva York. 1871. 

� ¿Desde cuándo existen los malos tratos físicos a la infancia?: 

publicación del libro de Kempe et al., 1962. 

� ¿Desde cuando existe la pobreza?: publicación del libro de J.L. 

Vives, 1526. 

Apuntes para una historia de la protección 
social a la infancia  

¾ Prohibido legalmente: Suecia 1979; Finlandia, 1983; Noruega, 1987; 
Austria, 1989; Chipre, 1994; Dinamarca, 1997; Alemania, 2000; 
NXeYa ZeOaQda, EVSaxa, UUXgXa\, VeQe]XeOa \ CRVWa RLca, 2007; eWc« 

EPOCH (End Corporal Punishment of 
Children): https://endcorporalpunishment.org/es/  
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Representaciones sociales sobre las formas 
de afrontar las necesidades y problemas 
sociales de la infancia 

¾ Más vale que los niños y niñas adoptados no sepan sus 
orígenes. Las madres que abandonan a sus hijos tienen 
derecho al anonimato. 

¾ Más vale alejar a los niños de su familia biológica, porque 
VLePSUe UeVXOWa ´XQ PaO eMePSORµ. MLQLPL]aU ORV cRQWacWRV. 

¾ Los abuelos no son cogedores aconsejables. Hay riesgo de 
´WUaQVPLVLyQ geQeUacLRQaOµ deO PaOWUaWR. 

¾ LaV faPLOLaV SRbUeV daQ XQa aWeQcLyQ a ORV hLMRV de ´baMa 
caOLdadµ. 

¾ No hi hay ningún problema en separar a los hermanos. Es 
preferible que los niños varones convivan con otros niños 
y las niñas con niñas, en grupos homogéneos.  

¾ No se aprecia que sea un problema etiquetar a las 
víctimas para protegerlas (sin embargo, no se puede 
etiquetar a los maltratadores: se pueden llevar registros 
de maltratados, pero no de agresores). Resistencias 
MXdLcLaOeV a acabaU cRQ eO feQyPeQR de Oa ´dRbOe 
YLcWLPL]acLyQµ. 

AlgXnaV ´lygicaVµ WradicionaleV en la 
intervención social 
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¾ Paradigma de la especialización  
 (Focalizado en la identificación del problema y en 

su adecuada categorización). 
¾ Paradigma de la normalización  
 (Focalizado en el contexto organizativo para 

poder afrontar el problema adecuadamente). 
¾ Paradigma de los derechos  
 (Focalizado en la perspectiva del ciudadano o del 

usuario de servicios, y en sus derechos). 

Paradigmas históricos en las formas de 
afrontar los problemas sociales 

¾ Tiene siglos de historia, y, por tanto, está 
profundamente enraizado en el imaginario colectivo. 
Muy resistente al cambio: 
� Cada persona debe ser correctamente categorizada 

Veg~Q µVXµ SURbOePa. 
� Cada problema debe ser atendido en instituciones 

especializados en ese (y solo ese) problema (sacando 
a la persona de su medio contexto habitual). 

� Cada institución especializada está gestionada por 
profesionales especializados en ese (y solo ese) 
problema. 

� Los atendidos en esas instituciones son aislados de 
Oa cRPXQLdad (\ deO PXQdR) ´SRU VX SURSLR bLeQµ, SaUa 
TXe WRdR eO eVfXeU]R Ve fRcaOLce VROR eQ ´VROXcLRQaUµ 
VX SURbOePa. Se cUeaQ OaV ´LQVWLWXcLRQeV WRWaOeVµ. 

El paradigma de la especialización 
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¾La atención a los niños y niñas más pequeños, 
abandonados, en las Casas de Maternidad: 
9Spitz (1945); Spitz y Wolf (1946): La 

depresión anaclítica infantil.  
9Bowlby (1950): Los cuidados maternos y la 

salud mental (OMS, 1951). 
(ciencias de la salud; psicología clínica y 
evolutiva). 

Planteamientos científicos que hacen entrar 
en crisis el paradigma de la especialización 
en la intervención ante los problemas 
sociales de la infancia (I) 

¾La integración de los niños y niñas con 
disminuciones psíquicas: 
9Países Escandinavos: Nirje (1969); Bank-
Mikkelsen (1973). El principio de normalización 
(ciencias de la educación). 

¾El diagnóstico, tratamiento e institucionalización 
de las personas con enfermedades mentales: 
9Principio de prevención (Caplan, 1964). 
Movimiento antipsiquiátrico (Relaciones de poder 
profesional-paciente) (psiquiatría). 

Planteamientos científicos que hacen entrar 
en crisis el paradigma de la especialización 
en la intervención ante los problemas 
sociales de la infancia (II) 
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¾El problema de la reinserción social. 
9Las instituciones totales (Goffman, 1961). Los 

muros del asilo. El centrifugado de las 
necesidades y problemas sociales. Las normas 
internas y las normas sociales (psicología social, 
sociología). 

¾Perspectivas ecológicas y ecosistémicas en 
psicología y en trabajo social. 
9La importancia del contexto. El respeto al medio 

VRcLaO ´QaWXUaOµ. LaV UedeV de aSR\R VRcLaO 
(perspectivas interdisciplinarias). 

Planteamientos científicos que hacen entrar 
en crisis el paradigma de la especialización 
en la intervención ante los problemas 
sociales de la infancia (III) 

¾Sobre el contexto ambiental en el que viven las 
personas: 
9Toda persona debe vivir en un ambiente físico y 

humano lo más similar posible al de la mayoría 
de las demás personas del mismo entorno 
sociocultural. 

¾Sobre las dinámicas de vida cotidiana en que las 
personas se encuentran sumergidas: 
9Las dinámicas de vida cotidiana deben 

posibilitar la construcción de un sistema de 
relaciones interpersonales lo más parecido 
posible al de las demás personas de la misma 
edad y condición. 

Implicaciones del principio de normalización 
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¾ Varias veces a lo largo de la historia, y en sociedades distintas, 
los derechos de los animales se han reconocido antes que los 
derechos de los niños y niñas. 

¾ Además, los temas relativos a la infancia y sus derechos 
siempre siguen la dinámica de ser DE ALTO CONSENSO Y 
BAJA INTENSIDAD. 

¾ Todo el mundo está de acuerdo en que: Los niños y niñas 
tienen derechos, la infancia de nuestro país es el futuro de 
nuestra sociedad, las consecuencias de una infancia traumática 
son nefastas para el desarrollo personal, los niños y niñas que 
están en el sistema de protección (p.ej.: en residencias u 
hogares infantiles) necesitan más apoyo social que la media de la 
población infantil, la correcta atención a los niños víctimas de 
violencia o negligencias graves evita futuros problemas sociales 
(fracaso escolar, embarazos prematuros, falta de cualificación 
OabRUaO, abXVR de dURgaV, deOLQcXeQcLa, \ XQ OaUgR eWc«.) 

Consecuencias de las representaciones 
sociales sobre la infancia en la cultura 
occidental (1) 

¾ Sin embargo, nuestros países y sus ciudadanos adultos 
siguen sin: Dar prioridad al reconocimiento y respeto de 
los derechos de los niños y niñas establecidos en la 
Convención de NU, dar prioridad a las políticas sociales 
de infancia, invertir en la infancia como garantía del 
futuro de nuestra sociedad, desarrollar políticas para 
evitar las consecuencias de una infancia traumática, 
dedicar los recursos necesarios para dar el apoyo 
adecuado a las necesidades de los niños y niñas que están 
en el sistema de protección (p.ej.: en residencias u 
hogares infantiles), establecer servicios adecuados para 
la correcta atención a los niños víctimas de violencia o 
negligencias graves y para la prevención de muchos 
problemas sociales que empiezan en la infancia, y un largo 
eWc« 

Consecuencias de las representaciones 
sociales sobre la infancia en la cultura 
occidental (2) 



20/11/2020 

17 

¾ Si decidimos invertir en la población infantil como 
proyecto de futuro social colectivo, debemos crear 
capital social, involucrando a los propios niños y niñas. 

¾ Según la OCDE el capital social son redes, junto con 
normas, valores y formas de entendimiento compartidos 
que facilitan la cooperación dentro de un grupo o entre 
grupos (Keeley, 2007; Casas, 2010).  

¾ Las cyber-redes son una nueva realidad en la que, como 
media, participan más activamente los más jóvenes que 
más adultos. El reconocimiento de las capacidades de los 
más jóvenes (niños, adolescentes y jóvenes) y de su 
participación social como agentes sociales activos 
despiertan una multiplicidad de temores sociales y 
políticos que hacen dificultoso que se tome en serio su 
aportación al capital social. 

Consecuencias de las representaciones 
sociales sobre la infancia en la cultura 
occidental (3) 

¾ La calidad de las relaciones interpersonales (presenciales y 
virtuales) influyen en el bienestar subjetivo. ¿Qué sabemos 
del bienestar subjetivo de la población infantil? 

¾ Hacen falta recogidas sistemáticas de datos proporcionados 
por los propios niños y niñas sobre su bienestar, para avanzar 
en este campo. 

¾ No debemos seguir investigando en qué somos distintos los 
adultos y los aún-no adultos, sino ponernos de acuerdo en qué 
somos iguales (supracategorizar): ¿Qué derechos humanos 
universales son iguales para niños y para adultos? ¿Debería 
existir el derecho a la no discriminación por razón de edad en 
determinados aspectos de la vida? ¿Niños y niñas son 
ciudadanos del presente, y no sólo del futuro? ¿Las 
percepciones y evaluaciones de los más jóvenes deberían 
tenerse en cuenta en la toma de decisiones políticas? 
 

Consecuencias de las representaciones 
sociales sobre la infancia en la cultura 
occidental (4) 
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En tiempos de COVID-19 las representaciones sociales 
sobre la infancia, sus problemas y necesidades y las 
formas de afrontarlos no han cambiado (contexto 
psicosocial), pero algunos de sus efectos negativos 
pueden haberse exacerbado en muchos hogares debido 
al confinamiento (modificación del contexto físico y 
social). Por ejemplo, hemos podido observar cambios en 
la vida cotidiana de los niños y niñas: 
¾ Su movilidad se ha restringido durante mucho 

tiempo al espacio privado familiar. Si el espacio del 
hogar es pequeño, se puede haber experimentado 
hacinamiento. 

¾ Los espacios y entornos lúdicos fuera del hogar han 
quedado restringidos. La actividad física y deportiva 
puede haberse reducido sustancialmente. 

La infancia en tiempos del COVID-19 (1) 
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¾ Las relaciones interpersonales fuera del hogar han 
dejado de ser presenciales, con el correspondiente 
impacto en el bienestar subjetivo (pérdida de 
contacto con los amigos y amigas). 

¾ Las relaciones interpersonales dentro del espacio 
familiar habrán sido más o menos satisfactorias, 
dependiendo de los estilos educativos y relaciones 
de los adultos. 

¾ En algunos contexto familiares, los adultos 
sometidos a estrés (desempleo temporal o 
permanente, contagio de algún familiar o amigo, falta 
de acceVR a VeUYLcLRV biVLcRV, eWc«) SXedeQ habeU 
incrementado conductas poco favorecedoras de un 
buen clima familiar: autoritarismo, malos tratos 
psicológicos o incluso físicos, etc... 
 

La infancia en tiempos del COVID-19 (2) 

¾ Las relaciones interpersonales con personas fuera 
del hogar habrán quedado condicionadas por el tipo y 
calidad del equipamiento telemático disponible 
(acceso a Internet, disponibilidad de teléfono 
celular, ordenador o tablets, etc.). 

¾ En entornos marginales o deprimidos, las penurias 
pueden haberse incrementado (dependencia material 
o psicológica de otros). 

¾ En entornos violentos, la violencia puede haberse 
incrementado, y el acceso a protección y apoyo 
social externo haberse suprimido. 

¾ La salud física y mental pueden haberse visto 
afectadas. Los niños/as también se estresan. 

¾ Clima de incertidumbre, que los adultos no siempre 
han sabido mitigar o compensar. 

La infancia en tiempos del COVID-19 (2) 
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¾ En tiempos de COVID-19 la invisibilidad social de la 
infancia se ha exacerbado. Como no son vistos como 
ciudadanos del presente, pocos ha pensado en sus 
derechos (una vez más, como tantas otras en momentos 
anteriores de la historia occidental, los derechos de los 
animales han aparecido primero en diversos lugares y 
ocasiones).  

¾ CRPR VXV SURbOePaV QR VRQ cRQVLdeUadRV ´VRcLaOeVµ QL 
´S~bOLcRVµ, OaV decLVLRQeV SROtWLcaV Ve haQ baVadR eQ TXe 
sus familias ya se ocuparán de ellos, olvidando que 
algunas familias no pueden hacerlo adecuadamente. 

¾ El hecho de no ir a la escuela ha sido vivido de forma 
muy desigual. Algunos han estado incluso contentos, al 
vivirlo como una especie de vacaciones escolares. Para 
otros ha sido una injusta separación de sus amigos. 
Muchos no han podido continuar sus aprendizajes online. 

Reflexiones finales (I) 

¾ Muchos investigadores se han movilizado en los más 
diversos lugares del mundo para recoger el punto de 
vista de los niños y niñas en esta situación. 

¾ La falta de acceso a las escuelas ha hecho imposible 
disponer de muestras representativas, pero ha habido 
muchos muestreos ingeniosos, utilizando redes sociales 
de los propios niños/as o adolescentes, o bien redes 
sociales de los progenitores (como las asociaciones de 
madres y padres de las escuelas) pidiendo su 
autorización para llegar a los niños. En algunos países 
se han conseguido muestras relativamente grandes en 
muy pocos días, adaptando los cuestionarios a 
aplicaciones on-line o para apps de teléfonos celulares. 

¾ Los datos obtenidos sobre su bienestar subjetivo 
señalan sin lugar a dudas, que ha disminuido 
mayoritariamente en todos los países. 

Reflexiones finales (II) 
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Algunas fuentes de información (1) 
UNICEF España:  
https://www.unicef.es/publicacion/derechos-infancia-gobiernos-locales-covid-19  

Algunas fuentes de información (2) 
UNICEF Argentina:  
https://www.unicef.org/argentina/media/8646/file/tapa.pdf  
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Algunas fuentes de información (3) 
Observatorio de la Junta de Andalucía: 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/covid_19_documentos.aspx  

Algunas fuentes de información (4) 
UNICEF Innocenti:  
https://www.unicef-irc.org/files/documents/d-4121-COVID-
19%20Research%20at%20Innocenti_update.pdf  
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Algunas fuentes de información (5) 
Revista Sociedad e Infancias. Sección monográfica dedicada al COVID-19: 24 
artículos sobre el tema, algunos desde la perspectiva de los propios niños/as. 
Descarga gratuita:  https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI  

Apoyo a padres y cuidadores 
The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) ha publicado una guía de 
ayuda: https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-
sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_
disease_2019-sp.pdf 
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