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Resumen

El desarrollo infantil en el marco del ciclo vital 
puede resultar limitado si se eligen variables, 

además de la edad, que sólo se circunscriben a 
condiciones inevitables para la supervivencia. 

Este artículo presenta una definición amplia 
de desarrollo, va más allá del ciclo vital bajo el 

marco de una estructura evolutiva del cuidado y 
aporta evidencia de la importancia de considerar 

actividades cotidianas y contingentes. Para tal 
objetivo, además de una discusión conceptual 

previa sobre una estructura evolutiva del cuidado 
y desarrollo socio-cognitivo, se presentan algunos 

resultados del Programa Inicio Parejo de la Vida, 
realizado con un diseño de corte transversal 

y una muestra representativa poblacional de 
dos regiones de Colombia: 15 municipios de la 
zona Sabana Centro de Cundinamarca y cinco 

municipios de Boyacá. Se analizan los datos 
de 1177 duplas cuidadores principales-niños al 

responder encuestas sobre actividades de lectura, 
juego y otras más consideradas constitutivas 

e indispensables en la definición adoptada de 
desarrollo infantil y cuidado. Los resultados 

indican una relación significativa entre variables 
del cuidado y una observación del desarrollo 

de los niños y niñas entre 0 y 6 años (F(37, 229) 
= 26.27, p  < .0001, R2 = .15). Se encuentra una 

situación adversa para el potencial del desarrollo 
individual para más del 80% de los participantes y 
se generan dos hipótesis a discutir y continuar en 

futuros estudios controlados: la desatención de 
la lectura diaria, el juego, la pintura y actividades 

deportivas entre otras, cómo interacciones 
entre cuidadores y niños, más otra como 

alternativa y dentro de los estudios de escases 
cognitiva (Scarcity) reportados en otros tópicos 
relacionados con la pobreza y sus efectos en el 

desarrollo.

Abstract

Child development in the framework of the 
life-cycle may be limited if variables are chosen, 

in addition to age, and limited to inevitable 
conditions for survival. This article presents a 

broad definition of development, goes beyond the 
life-cycle framework and presents an evolutionary 

structure of care, providing evidence of the 
importance of considering daily and contingent 

activities. For this purpose, in addition to a 
previous conceptual discussion on an evolutionary 
structure of socio-cognitive care and development, 

some results of the Equal Start of Life Program 
(Inicio Parejo de la Vida in Spanish) was analyzed 

and carried out with a cross-sectional design 
and a representative population sample of two 

regions of Colombia: 15 municipalities in the 
Sabana Centro de Cundinamarca area and five 

municipalities in Boyacá. The data of 1177 primary 
caregiver-child pairs is analyzed when responding 
to surveys on reading, playing and other activities 

considered to be constitutive and indispensable in 
the adopted definition of child development and 

care. The results indicate a significant relationship 
between care variables and observation of the 

development of boys and girls between 0 and 6 
years old (F(37, 229) = 26.27, p <.0001, R2 = .15). 

An adverse situation is found for the potential of 
individual development for more than 80% of the 

participants, and two hypotheses are generated 
to discuss and continue in future controlled 

studies: neglect of daily reading, play, painting and 
sports activities, among others. , how interactions 
between caregivers and children, plus another as 
an alternative and within the studies of cognitive 

scarcity (Scarcity) reported in other topics related 
to poverty and its effects on development.
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Estructura evolutiva 
del cuidado, desarrollo 

socio-cognitivo y 
prácticas cotidianas

Evolutionary structure of care, socio-cognitive development and daily practices

Juan J Giraldo-Huertas

Introducción
El ciclo vital suele definirse en el marco individual de nacimiento y muerte de un ser humano. El 
supuesto fundamental de esa perspectiva está en considerar que el desarrollo humano ocurre a 
lo largo de la totalidad de la vida de cada individuo (Nussbaum & Worthington, 2017). Por tanto, 
el desarrollo se limitaría a los cambios fisiológicos, biológicos, psicológicos y de comunicación, 
relaciones y espiritualidad que ocurren en el tiempo de cada individuo particular. Para Nussbaum 
y Worthington (2017) este desarrollo se ve mejor como un proceso de ganancias y pérdidas, en 
los cuales ningún período específico en la vida tiene supremacía sobre otro período vital (Baltes 
& Smith, 2003). Esta perspectiva además de estar ampliamente difundida ha impactado desde 
hace décadas el trabajo en diversos tópicos académicos, cómo el desarrollo de la personalidad, la 
inteligencia y la comunicación (Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 1998; Nussbaum, 2013).

Sin embargo y para ampliar tal perspectiva, Bornstein et al. (2017) por ejemplo, indica que el 
cuidado y el contexto están vinculados con las cogniciones y el desarrollo de los niños. En dicho 
marco, el cuidado y el contexto son requisitos que se deben abarcar en cualquier estudio de 
desarrollo infantil, junto a todo el alcance posible de habilidades y aprendizajes durante la infancia 
y más allá de esta. Ante tal situación y bajo la intención de cambiar de orientación desde el ciclo 
vital, la idea de desarrollo socio-cognitivo se puede tomar como una colaboración conceptual y 
metodológica que va más allá de las fronteras tradicionales de los estudios del desarrollo social, el 
desarrollo cognitivo y la psicología social (Bandura, 1986; Colby & Kohlberg, 1987; Higgins, Ruble, & 
Hartup, 1983). El concepto de desarrollo socio-cognitivo (DSC en adelante) pretende ser para Olson 
y Dweck (2008) uno de los enfoques dominantes en la psicología del desarrollo. Los estudios en DSC 
son para Olson y Dweck (2008), aquellos interesados en tres componentes o procesos integrados: 
1. la relación entre antecedentes (i.e., prácticas parentales, contextos sociales o culturales), 2. las 
representaciones mentales resultantes (i.e., actitudes, creencias y atribuciones) y 3. los resultados 
que se siguen en los niños (i.e., desarrollo social, psicológico, académico y bienestar) en el curso 
del desarrollo individual.
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dimensión, las adaptaciones funcionales pueden transformarse rápi-
damente con las contingencias históricas apropiadas. Sin embargo, no 
ocurre así para las reglas formales y estructurales, las cuales requieren 
periodos de tiempo mayores para poder observar sus cambios. 

En un marco aplicado de estas definiciones conceptuales, un tipo 
de cuidado resultaría de orden estructural e inevitable (Ver Figura 1) 
cuando esta reducido a los aspectos básicos de supervivencia en la 
infancia, como el cuidado nutricional (e.g., proporcionar formulas con 
micronutrientes balanceados), el cuidado inmunológico (e.g., la admi-
nistración de vacunas) y la protección y afecto que pueden permitir un 
apego seguro a condiciones y normas familiares o socializantes (e.g., 
entrega a instituciones de restitución de derechos cuando padres o 
cuidadores son negligentes). Tales componentes son fundamentales 
pero insuficientes para alcanzar el desarrollo integral que se ha presen-
tado, descrito y caracterizado a lo largo de una iniciativa de investiga-
ción e intervención denominada Programa Inicio Parejo de la Vida, la 
cual se presentará más adelante. 

Estos tres procesos que describen al DSC y otros componentes 
fundamentales que se hayan asociados al desarrollo infantil (p.e., po-
líticas públicas de cuidado y protección infantil), se pueden incorporar 
en un modelo más amplio y que abarque otras dimensiones integradas 
al cuidado estructural en la infancia. El concepto de cuidado estruc-
tural, en el marco del DSC, hace parte de una definición de cuidado y 
desarrollo derivada del análisis evolutivo que Gould (2004) hace sobre 
la estructura conceptual de la teoría darwiniana. 

Para Gould (2004), el contenido estructural de la teoría evoluti-
va darwiniana requiere de una unidad de análisis que reúne tres con-
ceptos centrales: 1. Reglas formales y estructurales, 2. Adaptaciones 
funcionales y 3. Contingencias históricas. Estas tres dimensiones han 
sido propuestas para el análisis evolutivo de los cambios en especies 
biológicas, incluso en la teoría original del propio Darwin. Cada dimen-
sión se puede denominar de manera más sencilla: 1. Estructural (para 
componentes inevitables e inherentes), 2. Funcional (para compo-
nentes adaptativos) y 3. Contingente (para componentes históricos e 
impredecibles). En cuanto al tiempo requerido para cambios en cada 
Figura 1. . Dimensiones de una estructura evolutiva del cuidado.

Nota: (C. = Cuidado) 

Volviendo a las dimensiones que componen la estructura evoluti-
va del cuidado, además de una dimensión inevitable, para que un niño 
o niña alcance su máximo potencial se requiere de cuidados que se 
incluyen en dimensiones funcionales y contingentes.

La dimensión funcional implica consideraciones de consenso co-
lectivo por parte de instituciones, comunidades, colectivos, grupos, 
etc., y se hacen sobre lo más relevante para un individuo o varios en 
desarrollo, una vez se cubren las necesidades de cuidado inevitable. 
Esto abarca el cuidado que se ajusta al interés social de colectivos, el 
cual justifica acciones y resultados que afectan a más de un individuo. 
Por ejemplo, el tipo de servicios estatales que pueden recibir los hijos 
de ciudadanos que alcanzan la mayoría de edad (e.g., educación supe-
rior pública gratuita). De igual manera, el cuidado cognitivo que pue-
de privilegiar sistemas educativos o de aprendizajes específicos (e.g., 
aprender desde la aritmética hasta el álgebra) y la elección de talentos 
particulares que se identifican y normalizan bajo acuerdos normativos 
generalizables (e.g., una habilidad artística o deportiva específica).

La última dimensión, la dimensión del cuidado contingente, re-
quiere reconocer el concepto de “Exaptación” (Gould & Vrba, 1982) y se 
propone como una definición cercana a nuestros intereses. La Exapta-
ción gouldiana es la manera como se denomina al proceso que permi-
te algunos éxitos evolutivos específicos a partir de cambios funcionales 

en una especie. Cuando esos cambios funcionales no son “anticipa-
dos”, “premeditados” o “planeados”, entonces constituyen una exap-
tación y permiten una contingencia relacionada con el desarrollo es-
tructural y funcional de una especie y, por tanto, sus individuos. La gran 
importancia de las contingencias, para el caso de la especie humana, 
se halla en identificar la forma en que participan en la construcción y 
mantenimiento de habilidades de todo orden (e.g., cognitivas: decisio-
nes distributivas; no-cognitivas: identificación emocional con pares), 
las cuales son construidas y transformadas a través de las actividades 
de los cuidadores con los niños y niñas en sus primeros años de vida 
(Lugo-Gil & Tamis-LeMonda, 2008; Melhuish E. , Sylva, Sammons, Siraj-
Blatchford, & Taggart, 2001; 2008a; 2008b; 2010).

Justificación para un estudio 
de la practicas cotidianas y 
desarrollo infantil
En el marco previo, las prácticas cotidianas y domésticas que propician 
los padres y cuidadores, como la lectura temprana, la exigencia de 
respuestas verbales complejas, las interacciones emocionales y otras 
más, se encuentran asociadas con altos índices de desarrollo posterior 
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(Bradley & Corwyn, 2002). Este tipo de actividades pueden explicar de 
manera parcial la relación entre el alto estatus socioeconómico y los 
niveles de desarrollo de niños y niñas en esa condición, debido a la 
presencia y recurrencia de actividades e interacciones enriquecedoras 
de manera más frecuente y constante en dicha población (Hess, 
Holloway, Price, & Dickson, 1982).

Las interacciones entre cuidadores y niños se hayan inmersas den-
tro de lo que otros autores denominan Ambiente de aprendizaje en el 
Hogar (Johnson & Kossykh, 2008); (Melhuish, y otros, 2008b; Melhuish, 
2010). Los estudios de Ambientes de aprendizaje en el hogar se carac-
terizan porque permiten evaluar la calidad de los aprendizajes coti-
dianos en el hogar a través de diferentes actividades (rutinas, lugares, 
visitas) y han demostrado predecir el desarrollo cognitivo, la compe-
tencia lingüística y el posterior éxito escolar del niño. De igual manera, 
el estudio del Entorno Doméstico para el desarrollo (Biedinger, 2011), 
permite definir las actividades concretas y conjuntas (padres, hijos, fa-
miliares, cuidadores) que aportan al aprendizaje y afectan el desarrollo 
cognitivo del niño. Para nuestro análisis del desarrollo socio-cognitivo 
y en palabras de Kagan (1999), la dimensión contingente permite, bajo 
la ejecución periódica de las actividades que a ella pertenecen, que se 
cuiden a los demás cuidados.

La mejor manera de operacionalizar e investigar lo anterior, en la 
dimensión de actividades contingentes, se halla en situaciones como 
el juego o las interacciones madre-hijo, en las cuales se puede o no 
aplicar reglas previas de diversos contextos funcionales, cómo el ho-
gar o la escuela. La denominación de “contingente” se dá porque no se 
puede anticipar (de manera exacta) los efectos que tendrá, ni la forma 
como cada individuo responde de forma particular y transformadora 
a las demandas y exigencias que implican estas actividades. Justa-
mente, en lo cotidiano de situaciones de juego y reglas domésticas 
(para referirnos a lo que pasa en cada hogar) es que se hace probable 
cada contingencia y se puede lograr que el juego con los cuidadores 
se transforme en habilidades cognitivas y sociales complejas o que las 
reglas en casa se relacionen con el autocontrol, la autonomía y el auto-
cuidado de un niño o niña particular. 

Contrario a lo que se espera con lo anterior, para Bornstein et al. 
(2017) existe una sorprendente escasez de datos multinacionales que 
se basen en la investigación con población de países con ingresos me-
dios y bajos o sobre las diversas experiencias y condiciones que pro-
mueven o limitan el desarrollo del potencial individual de los niños en 
todo del mundo (Black, y otros, 2016). Ante esa escases de datos mul-
tinacionales y locales, junto al marco conceptual previo, se realizó el 
Programa Inicio Parejo de la Vida, entre noviembre del 2013 y febrero 
del 2014. A continuación y cómo objetivo de este artículo, se describen 
algunos resultados que complementan un primer avance publicado 
(Giraldo-Huertas, Cano, & Pulido-Alvarez, 2017) y se presenta un aná-
lisis inédito con los datos obtenidos en el estudio mencionado, para 
responder la pregunta: ¿Cómo se distribuyen las rutinas y actividades 
domésticas que reportan 1.177 familias de la zona Sabana Centro de 
Cundinamarca y Boyacá, en función de la edad y género de sus niños 
y niñas participantes? De encontrarse evidencia para la consideración 
conjunta de las variables de cuidado que componen el modelo con-
ceptual del estudio, es posible justificar un mayor monitoreo del desa-
rrollo socio-cognitivo a partir de contingencias que ocurren en interac-
ciones domésticas.

Método
En el marco del Programa Inicio Parejo de la Vida (IPV), se realizó el 
Proyecto “Caracterización de las condiciones individuales y familiares, 
las prácticas cotidianas de cuidado, las formas de participación y las 
redes de apoyo que favorecen o limitan el cuidado de la salud para el 
desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años en la región Sabana 
Centro de Cundinamarca y 5 municipios de Boyacá”. El proyecto contó 
con un diseño de corte transversal y una muestra representativa 
poblacional de dos regiones de Colombia: 15 municipios de la zona 
Sabana Centro de Cundinamarca y cinco municipios de Boyacá. 

Tanto el diseño de la obtención de información como el operativo 
de campo para la encuesta y observación del desarrollo, estuvo a car-
go de la firma S.E.I. con supervisión de los investigadores del progra-
ma Inicio Parejo de la Vida entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. 
Para el diseño del operativo de obtención de información en hogares, 
se utilizó un diseño muestral de tipo probabilístico, estratificado y por 
conglomerados, los cuales fueron supervisados por epidemiólogos y 
profesionales en estadística que hacían parte del equipo de IPV. Aun-
que la base de datos se encuentra bajo dominio y control del autor de 
este artículo, la información complementaria para el diseño muestral 
se puede solicitar por canales de contacto que aparecen al comienzo 
del artículo. La muestra se asignó de manera proporcional a la canti-
dad de población menor de 6 años por cada municipio participante. 
En cada municipio se seleccionaron manzanas cartográficas y dentro 
de éstas se construyó el marco de menores de 6 años para incluirlos a 
todos y luego seleccionar sólo uno por hogar. Se utilizó el método de 
muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento para la selección de 
las manzanas. La muestra rural se restringió a los centros poblados y 
se asignó proporcional a la población reportada según el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. La muestra se 
calculó para ser representativa por región (conjunto de municipios del 
departamento).

El ajuste de la muestra e instrumentos cuantitativos se realizó de 
forma conjunta con la firma S.E.I. y con una prueba piloto en el muni-
cipio de Facatativá en el mes de agosto de 2013. La observación del 
desarrollo socio-cognitivo fue realizada en 1177 niñas y niños con una 
amplia distribución por grupos de edad y por departamento (ver Tabla 
1).

Tabla 1. Características de las niñas y los niños en el estudio de 
monitoreo del Programa Inicio Parejo de la Vida (2013-2014)

Total Cundinamarca Boyacá

n (%) n(%) n(%)

Niños y niñas menores de 6 años 1177 578 (49.1) 599 (50.9)

                        Sexo

Niñas 577 (49.0) 293 (50.7) 284 (47.4)

Niños 600 (50.9) 285 (49.3) 315 (52.6)

Niños y niñas de 0 a 6 meses 111 (9.4) 59 (10.2) 52 (8.7)

Niños y niñas de 7 a 13 meses 123 (10.5) 63 (10.9) 60 (10.0)

Niños y niñas de 14 a 20 meses 129 (10.9) 67 (11.6) 62 (10.3)

Niños y niñas de 21 a 27 meses 103 (8.8) 48 (8.3) 55 (9.2)

Niños y niñas de 28 a 36 meses 145 (12.3) 72 (12.5) 73 (12.2)

Niños y niñas de 37 a 71 meses 566 (48.1) 269 (46.5) 297 (49.6)

               Grupo etáreo

Categoría

Fuente: Elaboración propia.
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Instrumentos
Se diseñó una encuesta estructurada sobre las características de 
las familias y los niños y niñas menores de 6 años, con 9 módulos y 
158 preguntas que respondieron la madre o el/la cuidador principal 
de niño o niña, las cuales se basaron en la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud – ENDS (Profamilia, 2010) y la Encuesta Longitudinal 
Colombiana - ELCA. El tiempo de diligenciamiento de la encuesta fue 
aproximadamente de 1 hora.

Instrumentos y métodos para 
la observación del desarrollo 
socio-cognitivo.
Luego de responder la encuesta, el entrevistador preguntó a la 
madre sobre la disponibilidad del niño o la niña y su aceptación para 
participar en la observación del desarrollo socio-cognitivo. El tiempo 
para la aplicación de estas pruebas fue máximo de 1 hora y 30 minutos 
por niño o niña. Como referencia para elegir los ítems de observación 
se utilizó la tabla Haizea-Llevant de observación del desarrollo para 
los niños y niñas de 0 a 36 meses, la cual es una prueba screening 
o monitoreo derivada del Denver Developmental Screening Test 
(Frankenburg W. , 1987; Frankenburg, van Doorninck, Liddell, & Dick, 
1976). Su aplicación se siguió manteniendo el protocolo sugerido en 
diversos estudios (Iceta & M., 2002).

A partir del grupo de 28 meses de edad el monitoreo se comple-
tó con la observación y aplicación de tareas relacionadas con el uso 
de sistemas de representación intra-específicos o Core Knowledge 
Systems (Spelke, 2000). Estos sistemas centrales o nucleares de cono-
cimiento se describen como “mecanismos para representar y razonar 
sobre determinados tipos de entidades y eventos de importancia eco-
lógica” (Spelke, 2000, pág. 1233) presentes en todos los infantes de la 
especie. También se aplicaron tareas relacionadas con el desarrollo 
socio-cognitivo (Callaghan, y otros, 2011) y con cinco sistemas cen-
trales de conocimiento: 1. para representar objetos inanimados y sus 
interacciones mecánicas, 2. agentes y sus acciones dirigidas a metas, 
3.conjuntos y sus relaciones numéricas de ordenamiento, adición y 
sustracción, 4. los lugares en una disposición espacial continua y sus 
relaciones geométricas y 5. para identificar miembros que pertene-
cen a un grupo social en relación con miembros de otro grupo y para 
guiar las interacciones sociales con miembros dentro y fuera del grupo 
(Kinzler & Spelke, 2007, pág. 257).

Procesamiento y análisis de la 
información
Se realizó una verificación y depuración de las bases de datos, así como 
con un control de calidad de los datos recolectados. Se adelantó un 
análisis exploratorio de los datos con el fin de observar las características 
y distribución de los datos, realizar transformaciones y examinar 
otros aspectos como datos extremos, inconsistencias y desviaciones. 
Posteriormente, con los datos derivados de la información recolectada 
en las encuestas y evaluaciones del desarrollo, se procesó en el 
Programa Stata (con licencia propiedad de la Universidad de La Sabana) 

análisis descriptivos univariados y bivariados y se construyeron índices 
bajo recomendaciones específicas de cada investigador participante 
en el programa IPV. Bajo la técnica de Análisis de Correspondencia 
Conjunto (Joint), ACJ, se construyeron diversos índices (e.g., condición 
socio-económica, capital humano, riesgos alrededor de la vivienda, 
etc.), de los cuales sólo el que reunía variables de naturaleza nutricional 
y el índice de desarrollo socio-cognitivo (IDSC) se utilizaron. Este último, 
el IDSC, se tomó como variable dependiente en los análisis y es una 
variable cuantitativa continua, que puede tomar cualquier valor entre 
1 a 100. 

Para la construcción del modelo multivariado se utilizó el método 
de selección de variables backward (hacia atrás) donde se comenzó 
con un modelo saturado (el modelo 1 tenia 44 variables) y se fueron 
eliminando variables una a una hasta quedarse con un modelo parsi-
monioso donde todas las variables están correlacionadas con el IDSC. 
En este proceso se utilizó la Prueba de Wald. En total se corrieron 24 
modelos, hasta quedarnos con un modelo con 14 variables relaciona-
das con el IDSC. Las comparaciones entre grupos de edad y género de 
los participantes en las actividades escolarizantes, de juego en casa y 
en general relacionadas con conocimiento cotidiano, se realizaron si-
guiendo los mismos métodos de dependencia utilizados para los re-
sultados generales (Cuadras, 2019). Sin embargo, en la presentación de 
estos últimos resultados, se tiene una limitación relevante frente a los 
datos que se sugieren incluir en las normas de presentación de estu-
dios cuantitativos (Appelbaum, y otros, 2018).

Resultados
Un modelo de regresión múltiple indica un total de 14 variables 
asociadas con el IDSC (F(37, 229) = 26.27, p < .0001, R2 = .15). Estas 
variables pertenecen a diversas dimensiones del cuidado (ver Tabla 2): 
cuidado prenatal y nutricional (Dimensión inevitable), cuidado social 
y cognitivo (Dimensión estructural) y cuidado en las interacciones 
cotidianas (Dimensión contingente). Nos centraremos en los resultados 
para la distribución general del índice de desarrollo socio-cognitivo 
(IDSC) y las variables que se enmarcan cómo actividades de interacción 
entre cuidadores-niños y relacionadas con actividades de cuidado 
cotidianas (e.g., Lectura de libros, Juego en casa, etc.).

Esta perspectiva además de 
estar ampliamente difun-
dida ha impactado desde 
hace décadas el trabajo en 
diversos tópicos académi-
cos, cómo el desarrollo de la 
personalidad, la inteligen-
cia y la comunicación (Baltes, 

Lindenberger, & Staudinger, 1998; Nussbaum, 2013).
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Tabla 2. Variables asociadas con el índice de desarrollo socio-cognitivo (IDSC), n=1171. (Source: Díaz, 2016)

Factores sociodemográficos

(1) Niño    -3.71 .014 -6.66 -0.77

(2) Cuidador principal con formación universitaria (pre 
o post grado)

4.66 .007 1.31 8.0

Cuidado prenatal, parto y nacimiento

(3) Cuatro o más controles de salud prenatal 7.54 .022 1.10 13.98

(4) Parto prolongado (Más de 12 horas) -4.24 .014 -7.63 -0.86

Cuidado nutricional

(5) Gives solid food to child before 6 months-old -10.48 .032 0.93 20.03

(6) Feeding by someone else -5.18 .001 -8.31 -2.06

Cuidado durante la gestación

(7) Consumo frecuente de alcohol de la madre durante 
la gestación 

-14.96 .029 -28.36 -1.56

(8) Padre con empleo durante la gestación 4.06 .043 0.13 7.98

Condiciones de atención a educación preescolar

(9) Respuesta SI : ¿Atiende a algún tipo de jardín 
infantil o preescolar?

4.25 .007 1.18 7.31

(10) Respuesta Institución privada : ¿Atiende a algún 
tipo de jardín infantil o preescolar?

7.43 <.001 3.76 11.10

Actividades cotidianas en el hogar

(11) Observación de actividades espontáneas de 
conteo en el hogar: Algunas veces  comparado con 
Siempre .

-6.07 .001 -9.60 -2.54

(12) Observación de actividades espontáneas de 
conteo en el hogar: Nunca  comparado con Siempre .

-5.87 .001 -9.44 -2.30

(13) Realización de actividades físicas fuera de la casa 
con sus padres en la última semana

4.29 .001 1.70 6.88

Creencias de los padres sobre autonomía de los 
niños

(14a) “Los niños tienen su propia opinión, pero no 
pueden tomar decisiones”

-6.44 .018 -11.75 1.13

(14b) “Los niños tienen su propia opinión, pero toman 
decisiones de acuerdo con la edad”

-8.06 <.001 -12.18 3.94

(14c) “Los niños no tienen su propia opinión y no 
pueden tomar decisiones”

-11.67 .014 -21.0 2.35

Factores significativamente asociados con el IDSC 
en el modelo de regresión lineal

β p -value
Rango de 

confiabilidad (95%)

Min - Max

Nota: R = 0.20

Distribución general del IDSC.
El análisis de los resultados generales muestra que el IDSC, que es 
una variable cuantitativa continua y puede tomar cualquier valor 
entre 1 a 100, presentó en la muestra un puntaje promedio de 49.7%  
(DS=18.0; Min. = 4.2; Max. = 96.3). Es decir, en promedio para todos 
los niños y niñas participantes se observa el 49.7% de las habilidades 
y comportamientos que se esperan en relación con el desarrollo 

socio-cognitivo para la edad correspondiente. Bajo esos parámetros 
y calculando proporcionalmente cada valor del IDSC en el total de los 
participantes, el 80% de los niños y niñas participantes no alcanzan 
más del 65% de las habilidades y comportamientos que se esperan en 
relación con el desarrollo socio-cognitivo correspondiente a su edad 
(Ver Figura 2). 
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Figura 2. Distribución general del índice de desarrollo socio-cognitivo en los participantes (n=1177)

Además, de manera general se encontraron diferencias en el índi-
ce de desarrollo sociocognitivo (IDSC) entre niños y niñas (F (1, 270) = 
16.58, p < .0001, R2 = .016). En promedio las niñas mostraron 4.7 más 
puntos que los niños.

Actividades escolarizantes, 
Juego en casa y relacionadas 
con conocimiento cotidiano
En esta sección se presentan las preguntas relacionadas con las 
rutinas y actividades domésticas que reportan los participantes ante 

la pregunta “¿Con qué frecuencia realizan las siguientes actividades 
con… (se nombraba al niño o niña participante)?”.

Un primer resultado indica que a menor edad del participante 
se reporta significativamente una menor frecuencia diaria de realiza-
ción de actividades como la lectura de cuentos o historias (Cero a seis 
meses de edad: 2.6%) o jugar con otros niños (Cero a seis meses de 
edad: 1.1%). A los Cero a seis meses de edad la actividad que reporta 
mayor frecuencia diaria es cantarle o tocar algún instrumento (16.6%). 
Aunque los indicadores de frecuencia varían con la edad (Ver Tabla 3), 
ninguna actividad presenta una frecuencia diaria mayor al 22% de la 
muestra de participantes. 

Tabla 3. Respuestas a: ¿con qué frecuencia realizan las siguientes actividades con _____? en función del grupo etáreo (n=1177)

N* S** N S N S N S N S N S N S

a. Leen o cuentan historias 72.8 2.6 59.3 6.8 48.8 4.1 40.1 9.8 40.2 5.5 42.3 4.2 43.2 4.4 .0015***

b. Le cantan o tocan algún instrumento 27.3 16.6 18.3 21.4 15.8 15.5 15.2 21.1 23.8 13.6 37.2 11.9 42.9 7.3 .000***

 c. Realizan alguna actividad cultural fuera del 
hogar como ir a la ludoteca, biblioteca, museo, 
recitales, cine o teatro.

96.5 0 90.2 0.5 87.6 1.0 80.8 0.7 83.6 0 80.6 0.2 77.5 0.4 .0058***

d. Juegan con él (ella) en una plaza o parque 
público

79.3 0 34.2 3.0 17.0 3.0 10.2 1.7 13.7 1.4 19.2 2.8 19.8 3.3 .000***

e. Lo(la) llevan a jugar con otros niños 88.7 1.1 40.6 7.3 17.1 6.2 13.1 14.7 14.5 8.0 18.7 9.2 14.3 9.1 .000***

 f. Pintan o escriben con él(ella) 97.1 0 67.8 2.4 29.3 8.5 21.7 15.2 20.8 14.5 21.3 13.9 18.0 13.9 .000***

g. Realizan alguna actividad deportiva 97.1 0 81.5 2.8 58.0 3.7 55.4 4.1 52.5 3.9 50.3 3.5 50.3 2.8 .000***

h. Arman torres con bloques o piezas 97.7 O 86.3 3.8 59.5 4.6 51.9 8.3 53.2 2.5 48.5 5.4 57.1 2.0 .000***

7. 55-71 meses
Valor p

1. 0-6 meses 2. 7-13 meses 3. 14-20 meses 4. 21 a 27 meses 5. 28-36 meses 6. 37-54 meses

Fuente: Elaboración propia.

Nota: * N = Nunca; ** S = 5 a 7 veces por semana; ***Diferencia significativa entre grupos de edad < .01.
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En cuanto al efecto de la variable género en las respuestas a la pre-
gunta “¿Con qué frecuencia realizan las siguientes actividades con…?”, 
no se reporta un valor estadístico significativo en las actividades enun-
ciadas (Ver Tabla 4). Es decir, ser niño o niña no genera diferencias en 
la frecuencia de realización de actividades como la lectura de cuentos 

o historias (p=0.36), jugar con otros niños (p=0.77) o cantarle o tocar 
algún instrumento (16.6%), entre otras. Sin embargo, en ninguna ac-
tividad se presenta una frecuencia diaria mayor al 15% de los niños o 
niñas participantes.

Tabla 4. Respuestas a: ¿con qué frecuencia realizan las siguientes actividades con _____? en función del género de los participantes 
(n=1177)

N* S** N S

a. Leen o cuentan historias 49.8 3.9 44.5 6.2 0.366

b. Le cantan o tocan algún instrumento 30.4 12.6 29.2 14.7 0.522

c. Realizan alguna actividad cultural fuera del hogar 
como ir a la ludoteca, biblioteca, museo, recitales, 
cine o teatro.

85.0 0.1 81.8 0.6 0.319

d. Juegan con él (ella) en una plaza o parque público 25.6 2.3 23.5 2.6 0.842

e. Lo(la) llevan a jugar con otros niños 24.4 9.0 25.9 7.3 0.779

 f. Pintan o escriben con él(ella) 32.3 10.9 33.8 11.2 0.780

g. Realizan alguna actividad deportiva 55.6 4.1 63.2 2.0 0.073

h. Arman torres con bloques o piezas 63.2 4.0 58.2 3.6 0.368

Niñas
Valor p

Niños

Nota: * N = Nunca; ** S = 5 a 7 veces por semana.

De manera anticipada a inferencias que pudieran tenerse sobre la 
carencia de condiciones materiales para llevar a cabo las actividades 
mencionadas, se preguntó si en los hogares de los niños participantes 
“¿Tiene en su hogar …?”, para comprobar si la baja frecuencia de lectu-
ra a diario era consecuencia de la falta de libros o revistas como mate-
rial de lectura. Las respuestas demuestran que, contrario a lo espera-

do, en los hogares se reportan, incluso con niños y niñas entre cero y 
seis meses de edad, juguetes y otros objetos para realizar sin ninguna 
dificultad material las actividades que antes se mencionaron (Ver Tabla 
5). Por ejemplo, en más del 46% de los casos se reporta la presencia 
de Revistas o periódicos y en más del 60% se reportan Libros en los 
hogares de niños y niñas entre cero y seis meses de edad.

Tabla 5. Respuestas (%) a ¿Tiene en su hogar…? en función del grupo etáreo (n=1177)

Valor p

Si No NS* Si No NS Si No NS Si No NS Si No NS Si No NS Si No NS

a. Libros 61.0 39.0 0 67.1 32.9 0 86.2 13.8 0 86.0 14.0 0 89.6 10.4 0 92.5 7.5 0 98.1 1.9 0 .000**

b. Revistas o periódicos 46.2 52.7 1.1 74.6 25.4 0 87.4 12.6 0 89.0 11.0 0 89.4 10.6 0 88.4 11.6 0 90.5 9.5 0 .000**

c. Muñecos o peluches 85.5 14.5 0 97.7 2.3 0 97.5 2.5 0 98.9 1.1 0 99.1 0.9 0 98.9 1.1 0 98.2 1.8 0 .000**

d. Juguetes con ruedas 45.7 54.3 0 86.9 13.1 0 98.5 1.5 0 94.9 5.1 0 97.0 3.0 0 98.1 1.9 0 97.9 2.1 0 .000**

e. Lápices, colores, hojas de 
colores

39.8 59.2 1.1 64.0 36.0 0 86.1 13.9 0 89.7 10.3 0 94.9 5.1 0 97.6 2.4 0 99.0 1.0 0 .000**

f. Libros para colorear y recortar 36.4 63.6 0 42.4 57.6 0 68.6 31.4 0 70.7 29.3 0 80.4 19.6 0 90.5 9.5 0 95.0 5.0 0 .000**

g. Plastilina, greda arcilla 31.3 68.7 0 28.7 71.3 0 41.7 57.6 0.7 54.3 45.7 0 56.1 43.9 0 75.8 24.2 0 84.8 15.2 0 .000**

h. Pelotas 59.4 40.6 0 92.6 7.4 0 96.0 4.0 0 97.9 2.1 0 97.4 2.6 0 97.5 2.5 0 98.2 1.8 0 .000**

j. Juguetes para ensamblar 17.3 82.7 0 36.6 63.4 0 57.0 43.0 0 60.5 39.5 0 56.8 43.2 0 64.9 35.1 0 58.6 41.4 0 .000**

k. Discos u otros para escuchar   
música infantil

70.5 29.5 0 71.2 28.8 0 74.1 25.9 0 72.4 27.6 0 83.2 16.8 0 76.3 23.7 0 77.7 22.3 0 0.2512

4. 21 a 27 meses 5. 28-36 meses 6. 37-54 meses 7. 55-71 meses1. 0-6 meses 2. 7-13 meses 3. 14-20 meses

Nota: * NS = No sabe o no responde; **Diferencia significativa entre grupos de edad < .001.

En cuanto al efecto del género del participante para las respues-
tas a la pregunta “¿Tiene en su hogar …?” (Ver Tabla 6), se reporta un 
valor estadístico significativo en la disponibilidad de Juguetes con rue-

das disponibles para los niños (94.3%, p=0.01) y en Discos u otros para 
escuchar música infantil mayor la proporción disponible para las niñas 
(78.5%; p=0.03). 
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Tabla 6. Respuestas a ¿Tiene en su hogar…____? en función del género de los participantes (n=1177)

Si No NS* Si No NS*

a. Libros 85.3 14.7 0 88.2 11.8 0 0.141

b. Revistas o periódicos 82.6 17.4 0 84.9 14.9 0.02 0.325

c. Muñecos o peluches 96.4 3.6 0 98.4 1.6 0 0.059

d. Juguetes con ruedas 94.3 5.7 0 89.2 10.8 0 .013**

e. Lápices, colores, hojas de colores 86.7 13.3 0 87.4 12.4 0.2 0.531

f. Libros para colorear y recortar 75.2 24.8 0 77.6 22.4 0 0.350

g. Plastilina, greda arcilla 59.1 40.7 0.2 63.1 36.9 0 0.286

h. Pelotas 93.7 6.3 0 93.4 6.6 0 0.874

j. Juguetes para ensamblar 53.4 46.6 0 54.8 45.2 0 0.649

k. Discos u otros para escuchar   
música infantil

73.4 26.6 0 78.5 21.5 0 .032**

Niños Niñas
Valor p

Nota: * NS = No sabe o no responde; **Diferencia significativa entre grupos de edad < .05.

Discusión
La evidencia recogida en el Programa IPV nos permite afirmar que 
la lectura diaria, el juego, la pintura y actividades deportivas entre 
otras, las cuales constituyen contingencias que permiten dentro de un 
marco integral de cuidado obtener el mayor potencial del desarrollo 
individual en los niños, no se aprecian lo suficiente como para esperar 
cambios en la situación general de desarrollo socio-cognitivo que 
compromete más del 65% de las habilidades esperadas en las edades 
de los participantes del estudio en mención.

Los reportes técnicos presentados en diversos estudios que uti-
lizan los instrumentos de los cuales se derivan las herramientas de re-
colección de información para los resultados obtenidos en diferentes 
screenings o monitoreos del desarrollo (Iceta & M., 2002); (Fernández 
& Álvarez, 1989), indican que ese 80% (más de 900 niños y niñas de la 
muestra), podrían encontrarse en situación de riesgo para aprovechar 
todo su potencial de desarrollo.

Los resultados que ofrecemos nos indican dos posibles explica-
ciones: una en el marco de la Estructura evolutiva del Cuidado que se 
presentó antes y otra como alternativa, dentro de los estudios de esca-
sez cognitiva o “scarcity”, reportados en otros tópicos relacionados con 
la pobreza y sus efectos en el comportamiento (Camerer, y otros, 2018; 
Shah, Mullainathan, & Shafir, Some consequences of having too little, 
2012; Shah, Mullainathan, & Shafir, 2018; Shah, Shafir, & Mullainathan, 
Scarcity frames value. Psychological Science, 2015).

En el marco de la estructura evolutiva del cuidado, la dimensión 
contingente (e.g., actividades cotidianas de lectura, juego, etc.) es una 
de las que resulta más afectada por cuenta de limitaciones durante la 
infancia que son más complejas, pero se acompañan de dificultades 
materiales (Edmunds, 2020). Aún bajo consideraciones estructurales 
(e.g., cuidado nutricional) y funcionales (e.g., cuidado cognitivo), el cui-
dado cotidiano y contingente es irremplazable y constituye un “bien 
escaso” cuando se trata de datos e intervenciones efectivas a nivel 
mundial (Richter, y otros, 2019). Nuestros resultados describen que al 
menos en el periodo de obtención de información y para las regiones 
elegidas (Cundinamarca y Boyacá), las actividades educativas domés-
ticas y las interacciones entre cuidadores y niños en lo cotidiano, no 
se están logrando ni reconociendo como una fuente indispensable de 

información y transformación socio-cognitiva. Las actividades educa-
tivas domésticas y las interacciones entre cuidadores y niños en lo co-
tidiano son tan importantes como los factores sociodemográficos que 
pueden caracterizar a padres y cuidadores en esta región y en otros 
resultados internacionales previos (Allen, 2011).

Es por tanto que sólo reconocer las inversiones materiales, in-
cluso en infraestructura educativa orientada al servicio de la infancia, 
son insuficientes y no resultan efectivas para transformar el desarrollo 
individual (Bernal, Attanasio, Peña, & Vera-Hernández, 2015). Si los pro-
gramas y las acciones de cuidado inevitable y estructural se ampliaran 
sobre la base teórica presentada y las evidencias que se reportan en 
diferentes estudios, incluidos los que aporta el Programa IPV, enton-
ces se incluirían intervenciones, seguimientos y evaluaciones en las 
dimensiones funcional y contingente en cada hogar o institución con 
niños y niñas menores de 6 años. Esa ha sido el propósito inicial del 
Programa IPV y es lo que esperamos que se incorpore en la visión par-
ticular de cada responsable y cuidador de un niño o niña entre los cero 
y seis primeros años de vida. Esa sería la base del destierro definitivo 
de las desigualdades injustas y amparadas en la negligencia social, que 
puede ser más letal y persistente que cualquier condición individual 
o colectiva. Parafraseando a Darwin, grande sería nuestro pecado si 
mantenemos el cuidado estructural y obviamos el cuidado funcional 
y contingente, en especial, al no reconocerlo y al no transformarlo en 
algo más social que natural y por tanto modificable.

Además de lo anterior, se mencionó una hipótesis alternativa re-
lacionada con los efectos de una psicología de la escasez. Múltiples ex-
perimentos (Camerer, y otros, 2018; Shah, Mullainathan, & Shafir, Some 
consequences of having too little, 2012; Shah, Mullainathan, & Shafir, 
2018; Shah, Shafir, & Mullainathan, Scarcity frames value. Psychological 
Science, 2015) indican que el efecto psicológico de la escasez se pue-
de manifestar cómo una especie de negligencia individual y colectiva, 
cuando para nuestro caso, la frecuencia de interacciones entre un cui-
dador y su niño se limitan y reducen por no considerarlas relevantes 
para el desarrollo infantil. Por ejemplo, no leer cuentos con un niño de 
un año por que él no lee. Aunque sea lógico el planteamiento, cualquier 
padre, madre o cuidador que no tenga el mecanismo de escasez activo 
sobre interacciones tempranas, dedicará tiempo con un niño que no 
lee (por edad o cualquier otra condición) sin importar las limitaciones 
que ese razonamiento le impone. En este sentido, una vez se activa o 
impone el mecanismo cognitivo de escasez, para el cuidador disminu-
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ye el espectro amplio de importancia para muchos eventos e interac-
ciones que pueden afectar el desarrollo de manera positiva y qué para 
nuestro caso, se atribuye a procesos básicos de la cotidianidad con ni-
ños y niñas menores de seis años. Esa escasez cognitiva puede generar 
estrés en el día a día de las relaciones familiares. Cuartas y Rey-Guerra 
(2019) encuentran evidencia de esa relación que, a través del estrés pa-
rental, tiene efectos negativos en el desarrollo infantil. 

Por tanto, procesos básicos cotidianos que incluyen las interac-
ciones sociales, la exploración espontánea del medio ambiente, el 
juego y la movilidad auto-dirigida, entre muchos otros, son situaciones 
esenciales para la vida de los niños y fundamentales para su desarro-
llo neurológico y comunicativo (Adolfsson, 2011). Recientemente se ha 
puesto mucha atención en diversos procesos y habilidades tempranas, 
como ejemplo las funciones ejecutivas y los sistemas centrales de co-
nocimiento (Rueda-Posada, Quiroz-Padilla, & Giraldo-Huertas, 2018), 
para indicar una premisa que señala que los genes brindan la base bio-
lógica de estas funciones, pero los ambientes tempranos y las activida-
des en los cuales los infantes se hallan inmersos son los cimientos para 
alcanzar un mayor potencial (Shonkoff & Phillips, 2000; Shah, Sobotka, 
& Chen, 2015). 

En el marco de lo cotidiano y del interés científico por mejorar 
las condiciones sociales y cognitivas de los niños y niñas con mayores 
necesidades, es urgente explorar todas las habilidades y actividades 
que pueden estar dejando de lado madres, padres y cuidadores en las 
interacciones con niños y niñas en edades tempranas. Los entornos y 
actividades en los que pueden manipular objetos, explorar a diario su 
mundo social, emocional y cognitivo, se hace de forma general a través 
de las interacciones parentales y con sus cuidadores primarios (Fay-
Stammbach, Hawes, & Meredith, 2014), pero muchos de ellos se res-
tringen en función de características ambientales y cognitivas, cómo 
puede ser el mecanismo de escasez.

De hecho, estudios recientes demuestran que aún en condicio-
nes de limitación socioeconómica se pueden hallar fuertes relaciones 
positivas entre actividades parentales y efectos en el desarrollo y ca-
lidad de vida de los niños (Pezoa, Mendive, & Strasser, 2019; Romano 
& Windsor, 2020). Las intervenciones tempranas en la infancia y antes 
de los seis años de vida pueden llegar a corregir las desventajas de ni-
ños que se desarrollan en ambientes desfavorables (Gardner, Walker, 
Powell, & Grantham-McGregor, 2003; Gertler, y otros, 2014; Richter, y 
otros, 2019), incluso en condiciones de extrema limitación y con ayuda 
de estrategias precisas sobre habilidades que favorecen la sensibilidad 
parental para el desarrollo (Hackworth, y otros, 2017; Murray, y otros, 
2016).

Limitaciones y futuros 
estudios 
Los resultados presentados tienen serias limitaciones en cuanto 
al reporte estandarizado de datos para estudios cuantitativos 
(Appelbaum, y otros, 2018).Aunque su obtención y análisis fueron 
realizados de manera rigurosa, no es posible que se tomen cómo una 
línea base para compararse con estudios similares o en meta-análisis 
con variables comunes a las reportadas en este artículo.  A pesar de 
las cifras alarmantes en lo que ocurre con la lectura, el juego y demás 
actividades que son constitutivas e indispensables en la definición de 
desarrollo y cuidado que hemos presentado al inicio del artículo, cada 

una de esas variables se juntan como piezas de un rompecabezas 
que permite una imagen completa del soporte que se requiere para 
alcanzar todo el potencial de cada niño y niña. Futuros estudios deben 
identificar las piezas que faltan y desfiguran aquello que la naturaleza 
y el ambiente han provisto con todos los mecanismos y recursos 
necesarios para que, a partir de un buen comienzo, se mantenga 
durante toda la vida de cada individuo. De lo contrario, mantendremos 
en riesgo el desarrollo para la mayor parte de nuestra población infantil 
y directamente, el futuro de todas las próximas generaciones.
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