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La voluntad de entender la realidad de la 
pobreza infantil, su dimensión, analizar el 
ecosistema de agentes que luchan contra 
esta problemÆtica, así como el papel de 
la �lantropía personal, ha impulsado este 
estudio que hemos con�ado a la Fundación 
Pere TarrØs, una de las instituciones con 
mayor experiencia en la promoción y 
atención a la infancia. Esperamos que 
el resultado de este trabajo sea una 
herramienta que anime y favorezca la toma 
de decisiones mÆs acertadas a la hora de 
plantear una donación, a quiØn y cómo. 

Contamos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que promueven los 
derechos de la infancia como marco 
general para encauzar nuestras acciones 
y para alcanzarlo tenemos que apostar por 
un modelo social y político que pone en el 
centro a los niæos, en especial a los mÆs 
vulnerables.

Asimismo, en la Unión Europea el Consejo 
ha adoptado la Recomendación 2021/1004 
(del 14 de junio de 2021) por la que se 
establece una Garantía Infantil Europea 
con el objetivo de prevenir y combatir la 
exclusión social garantizando el acceso 
de los niæos necesitados a un conjunto de 
servicios clave, contribuyendo tambiØn de 
este modo a defender los derechos del 
niæo a travØs de la lucha contra la pobreza 
infantil y el fomento de la igualdad de 
oportunidades. 

La protección y promoción de la 
infancia, con especial atención a 
los mÆs vulnerables, debería ser un 

objetivo compartido globalmente en todas 
las sociedades.

Administraciones pœblicas, servicios 
sociales y un tercer sector organizado 
se complementan con acciones que una 
sociedad comprometida como la nuestra 
desarrolla para atender a la infancia desde 
diferentes perspectivas.

Aœn así los numerosos esfuerzos y voluntades 
son insu�cientes y persiste en Espaæa una 
situación alarmante. La realidad de una tasa 
de riesgo de pobreza y exclusión que afecta 
a un 28,3 % de los niæos en Espaæa, es decir, 
a 2,2 millones, y otros datos que evidencian 
numerosas publicaciones, nos interpela o 
debería hacerlo.

El Proyecto de Valor Social es un servicio 
integrado en CaixaBank Banca Privada 
que tiene la voluntad de contribuir a 
canalizar los esfuerzos de nuestros clientes 
que quieren implicarse bien sea a travØs 
de aportaciones a entidades que trabajan 
en este Æmbito o bien creando un proyecto 
propio. Este apoyo directo relacionado con 
el desarrollo de una estrategia �lantrópica a 
medida de sus necesidades se complementa 
con recursos para fortalecer el ecosistema 
de la �lantropía, entre los que se encuentra 
el estudio que presentamos.

JUAN ALCARAZ
PRÓLOGO
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Esta Recomendación, que centra el interØs 
superior del niæo como consideración 
primordial, se aplica a las personas menores 
de dieciocho aæos que se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclusión social. Al 
tiempo que establece unas recomendaciones 
fundamentales se recomienda a los Estados 
miembros que creen un marco de actuación 
integrado y facilitador para abordar la 
exclusión social de los niæos, que estØ centrado 
en romper los ciclos intergeneracionales 
de pobreza y desventajas y en reducir 
las repercusiones socioeconómicas de la 
pandemia de COVID-19. 

Desde la �lantropía mÆs personal hasta  
la mÆs organizada, la suma de iniciativas 
que con�guran la participación social en  
la promoción de la infancia debe integrarse 
en este marco para abordar el reto al que 
nos enfrentamos. 

Queremos agradecer a nuestros clientes 
la con�anza depositada en CaixaBank 
para acompaæarlos en el desarrollo de su 
solidaridad con el propósito de cambiar 
presentes que construirÆn futuros, siguiendo 
en este proyecto la pauta marcada por 
Fundación �la Caixa�.
 
Y acabo con nuestro agradecimiento al 
equipo del Ærea de Consultoría y Estudios 
de la Fundación Pere TarrØs por su excelente 
labor, así como a profesionales de las 
entidades no lucrativas y �lÆntropos que  
han participado en el estudio.

Juan Alcaraz
Director General de Negocio
CaixaBank
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Educación Social y Trabajo Social Pere TarrØs �  
Universidad Ramon Llull de la que somos 
titulares. De esta forma conseguimos generar 
y difundir conocimiento œtil e innovador 
para la sociedad, las organizaciones y las 
personas en distintas Æreas de la acción 
social, focalizÆndonos en la infancia. 

Gracias a colaboraciones como la establecida 
con la Obra Social �la Caixa� a travØs de su 
programa CaixaProinfancia, la Fundación 
Pere TarrØs acompaæa anualmente mÆs de 
8.000 niæos y niæas de familias en situación 
vulnerable en nuestros programas y centros 
socioeducativos. Se trata de un modelo 
de colaboración que permite combatir 
la vulnerabilidad infantil mitigando sus 
efectos. En nuestro país, actualmente, la 
pobreza infantil se sitœa alrededor del 30%, 
un dato sobrecogedor que no nos puede 
dejar indiferentes y sobre el cual se puede 
in�uir positivamente a travØs de la �lantropía, 
ya sea desde el apoyo a proyectos de 

Nos complace presentarles la guía 
Cambiando vidas a travØs de la 
�lantropía. Cómo contribuir a 

mitigar la pobreza infantil, resultado de 
la colaboración entre CaixaBank Banca 
Privada y Fundación Pere TarrØs a travØs 
del Proyecto de Valor Social y del Ærea de 
Consultoría y Estudios, respectivamente. 

Hace mÆs de 20 aæos que en la Fundación 
Pere TarrØs decidimos poner al servicio de 
las organizaciones, nuestro conocimiento 
sobre el tercer sector y la realidad social 
fruto de mÆs de 60 acompaæando a la 
infancia, la juventud y las familias, así 
como de la experiencia docente en el 
Æmbito socioeducativo. Nuestro objetivo 
es contribuir a la cohesión y al bienestar 
social y favorecer el fortalecimiento de 
las organizaciones del Tercer Sector social. 
Con esta voluntad, impulsamos un Ærea 
de Consultoría y Estudios y potenciamos 
la investigación desde la Facultad de 

Nuevos modelos de colaboración e innovación social  
para combatir la pobreza infantil

PRÓLOGO
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organizaciones de atención a la infancia, o 
bien desarrollando iniciativas propias.

La colaboración entre Fundación �la Caixa� 
y Fundación Pere TarrØs viene de bien lejos 
y ahora, CaixaBank Banca Privada, en el 
marco de su Proyecto de Valor Social, ha 
con�ado en nosotros para realizar esta 
guía que consolida su línea de investigación 
en �lantropía. Un estudio que analiza 
diferentes iniciativas y modelos para 
entender y contextualizar la �lantropía y 
aporta recomendaciones sobre cómo hacer 
donaciones a entidades o impulsar un 
proyecto fundacional personal o familiar. 

Acabo agradeciendo a CaixaBank Banca 
Privada la iniciativa de esta guía y a todas 
las personas referentes y expertas que han 
compartido para la misma su experiencia 
y conocimiento. Esperamos contribuir a 
construir nuevos modelos de colaboración e 
impulsar la innovación social para combatir 
la pobreza infantil. 

Josep Oriol Pujol Humet
Director General
Fundación Pere TarrØs
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�La palabra progreso no tiene 
ningœn sentido mientras haya 
niæos infelices.�
Albert Einstein

INTRODUCCIÓN
Ser niæo y pobre en Espaæa

Ser un niæo o una niæa 
pobre en Espaæa signi�ca 
vivir en un hogar con un 
nivel de ingresos familiares 
por debajo de los 9.626 � 
por persona. Esto implica la 
privación de determinados 
bienes de consumo y una 
alta precariedad en las 
condiciones de vida cuyos 
efectos se extienden a lo 
largo de la vida.

P. 12



Miles de familias con menores en Espaæa viven 
su día a día con un alto nivel de precariedad que 
se traduce en malas condiciones de la vivienda, 
en no poder mantener el hogar a una tempera-
tura adecuada, en la privación de determinados 
alimentos, en no disfrutar de vacaciones, en no 
poder atender a la salud bucodental u oftalmo-
lógica de sus hijos e hijas, o en no poder acceder 
a actividades extraescolares, deportivas o cul-
turales, entre otras cosas.

Actualmente, y a lo largo de los œltimos 5 aæos, 
la pobreza infantil en nuestro país se sitœa al-
rededor del 30%. Esta cifra, mÆs que reducirse, 
seguirÆ creciendo como consecuencia de la si-
tuación de crisis provocada por la COVID-19.

DetrÆs de estas cifras hay historias como 

las de K., el menor de 3 hermanos. Tiene un 

trastorno de lenguaje y le cuesta articular 

bien las frases. Con un logopeda podría 

mejorar su �uidez. Sin embargo, es un 

recurso inasumible para la familia. Este 

hecho, le condicionarÆ toda su vida. O 

realidades como la de A. Tiene 16 aæos. No 

ha salido nunca de su ciudad. Solo una vez 

fue de excursión con la escuela a un parque 

de atracciones. Le encantaría ver el mar. 

Sabe que el mundo es muy grande. Pero el 

suyo, es muy pequeæo.

tación de valor. La acción �lantrópica puede 
marcar la diferencia para ese niæo que no puede 
hablar correctamente. O para que A., algœn día, 
pueda ver el mar.

La �lantropía tiene el poder de transfor-
mar realidades. Ayudando a la infancia, se 
estÆ construyendo un futuro mejor. La ac-
ción �lantrópica estÆ contribuyendo a paliar 
los efectos mÆs duros que la pobreza estÆ ge-
nerando en la infancia, sea a travØs de las do-
naciones a entidades, de acción social o bien  
a travØs de fundaciones individuales o familiares.

Los datos muestran que desde 
el aæo 2008 el riesgo de pobreza 
infantil en Espaæa ha crecido de 
forma alarmante.La infancia es una 
etapa vital que se debe proteger.

La �lantropía puede ayudar a 
revertir la situación de miles de 
niæos y niæas en situación de 
pobreza.

Esta guía se sumerge en el mundo de la �lantro-
pía: desde el conocimiento de las necesidades e 
intervenciones que existen ya, a cómo poder dar 
una respuesta transformadora.

La infancia es una etapa de gran vulnerabilidad 
que se debe proteger. Las actuaciones dirigidas 
a este colectivo permiten incidir en las vidas de 
las personas y en su desarrollo educativo, social 
y cultural. Invertir en infancia, es invertir en un 
futuro mejor.

Las políticas pœblicas y sociales cubren las nece-
sidades bÆsicas. Pero esto no es su�ciente para 
paliar la pobreza, disminuir la desigualdad o 
generar oportunidades de futuro. Es necesario 
sumar, construir juntos. Cada agente desde sus 
funciones, capacidades y recursos. La adminis-
tración pœblica como prestadora de servicios  
�de forma directa o indirecta, a travØs de en-
tidades sociales�, las organizaciones sociales 
como agentes de apoyo y promoción a la infan-
cia y la colaboración privada como una apor-

P. 13
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�Nunca es demasiado tarde 
para tener una infancia feliz.� 

Tom Robbins

01 
SOBRE  
ESTA GU˝A
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1.1. POR QUÉ ESTA GU˝A

La presente guía, impulsada por CaixaBank Banca 

Privada desde su Proyecto de Valor Social y ela-

borada por el equipo de Consultoría y Estudios 

de la Fundación Pere TarrØs, recoge el testigo 

del estudio publicado anteriormente tambiØn por 

CaixaBank Banca Privada Per�les de �lantropía 

personal en Espaæa1 en el marco de su línea de 

actuación centrada en la elaboración de estudios 

con el objetivo de aportar conocimiento sobre el 

ecosistema de la �lantropía. 

A travØs de esta nueva publicación se quiere dar 

un paso mÆs hacia la especi�cidad de la acción 
�lantrópica a travØs de la donación y la acción 
fundacional en el Æmbito de la infancia y ado-
lescencia.

No se trata solo de donar, sino donar de forma 

consciente y racional. Evaluando opciones, ana-

lizando alternativas y tomando decisiones medi-

tadas. Esta guía quiere ayudar en esta toma de 

decisiones �lantrópicas.

1.2. CONTENIDO

Con la voluntad de orientar a las personas sensi-

bilizadas con el bienestar infantil, hemos desarro-

llado tres bloques diferenciados de contenido:

1. QuØ es la pobreza infantil. Cómo afecta a la 

infancia, principales datos y quØ actuaciones se 

estÆn llevando a cabo.

2. Cómo se canaliza la �lantropía. Algunos da-

tos y tendencias sobre la acción �lantrópica en  

Espaæa y su contexto europeo.

3. Cómo orientar la acción �lantrópica para 
mejorar la calidad de vida de la infancia y la 
adolescencia de nuestro país. Se contemplan 

diferentes opciones, la donación a travØs de orga-

nizaciones que ya estÆn trabajando en infancia o 

la creación de una fundación patrimonial propia.

Esta guía tiene como 
objetivo entender la pobreza 
infantil y cómo la �lantropía 
puede ayudar a revertir la 
situación de miles de niæos  
y niæas en Espaæa.

El objetivo es aportar  
conocimiento sobre la acción 
�lantrópica.

1. Cruz, C. & Justo, R. (2020). Per�les de �lantropía personal 
en Espaæa. CaixaBank, S.A. & IE Editorial.

P. 15
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En un primer apartado hemos expuesto los prin-

cipales datos en materia de pobreza infantil y ac-

tuaciones que se llevan a cabo. Se comprobarÆ 

que la tasa de pobreza infantil en Espaæa afecta 

a diferentes dimensiones de la vida de los niæos y 

las niæas y adolescentes y afecta a mœltiples Æm-

bitos de la vida diaria. En el Anexo 1 se recogen 

los principales conceptos y su de�nición a modo 

de glosario.

A continuación, este documento aporta conoci-

miento sobre quØ es la �lantropía y cuÆles son las 

principales tendencias en Espaæa y en su contexto 

europeo. Como se ha indicado, una de las �nalida-

des del estudio es proporcionar orientaciones para 

la acción �lantrópica individual y fundacional.

A partir del conocimiento de la realidad, tanto de 

la atención a la infancia como de la �lantropía, se 

avanza en:

� Recomendaciones sobre cómo hacer donacio-
nes a entidades con proyectos dirigidos a la 
infancia.

� Orientaciones sobre cómo llevar a cabo un 
proyecto fundacional personal o familiar.

Para ayudar a entender quØ programas y accio-

nes se desarrollan en el Æmbito de la atención a la 

infancia y a la adolescencia, se muestran diferen-

tes iniciativas ya existentes y se incide en cómo va-

lorar y conocer a las entidades que trabajan con 

infancia.

01 
SOBRE  
ESTA GUÍA

1.3. METODOLOG˝A

Para elaborar esta guía se han realizado entrevis-

tas cualitativas a personas referentes, tanto en el 

campo de la acción social como a personas que 

realizan aportaciones �lantrópicas de forma re-

gular.

El trabajo de campo cualitativo se ha basado en 

entrevistas dirigidas a personas responsables de 

la dirección o de la captación de fondos de funda-

ciones y entidades dedicadas a la promoción so-

cial de la infancia. Su visión tiene una aportación 

doble. Por un lado, orientan sobre los programas 

que se llevan a cabo para proteger a la infancia 

y facilitarles herramientas para su desarrollo en la 

vida adulta. Por otro, su experiencia con diferentes 

tipos de �nanciadores aporta una visión de la �-

lantropía desde el otro lado.

Así mismo, hablar con personas que realizan im-

portantes aportaciones �lantrópicas de manera 

regular permite ver cuÆles son las principales mo-

tivaciones y quØ se espera en el momento de do-

nar. La canalización de las donaciones �sean de 

carÆcter personal o familiar� puede ser a travØs 

de fundaciones, creadas expresamente, o a travØs 

de organizaciones de atención a la infancia que 

ya estÆn trabajando con menores. 

La relación de personas entrevistadas para  
la elaboración de esta guía puede verse en el 
Anexo 2.

P. 16
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02 
UNA INFANCIA 
QUE CUIDAR

�Si existe para la humanidad una esperanza 
de salvación y ayuda, Østa no podrÆ venir 
mÆs que del niæo, porque en Øl se construye 
la humanidad.�  

María Montessori

P. 18P. 18



selo. Es obligación del Estado adoptar medidas 

apropiadas para que dicha responsabilidad pue-

da ser asumida y que lo sea de hecho, si es nece-

sario, mediante el pago de la pensión alimenticia� 

(UNICEF, COMITÉ ESPAÑOL, 2015).

Segœn datos de Eurostat, la tasa de pobreza infan-

til moderada2 en Espaæa (aæo 2020) se sitœa en un 

27,4%, solo por detrÆs de Rumanía (30,0%) y Bul-

garia (28,3%), y muy lejos de la media de la Unión 

Europea (19,5%).

2.1. DATOS SOBRE POBREZA 
INFANTIL EN ESPAÑA: A LA COLA 
DE EUROPA

Tal y como se indica en Artículo 27 de la Conven-

ción sobre los Derechos del Niæo de UNICEF, �todo 

niæo tiene derecho a bene�ciarse de un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo y es responsabi-

lidad primordial de padres y madres proporcionÆr-

Cabe no olvidar que detrÆs 
de las cifras, hay miles de 
historias que merecen tener 
un guión diferente.
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GrÆ�co 1. Comparativa países de la UE 2020 de la tasa de pobreza infantil 
(menores de 18 aæos) en UE-27

Fuente: EU-SILC (2021)*

* https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI02__custom_1771168/default/table?lang=en

** Dato no disponible.

2. Para obtener conceptualización de la terminología, 
consœltese Anexo 1. Glosario.

P. 19
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Asimismo, la evolución de la tasa de pobreza 
infantil en los œltimos aæos no aporta una vi-
sión muy alentadora sobre la problemÆtica en 
Espaæa, donde la pobreza infantil solo se ha re-

ducido una dØcima porcentual entre 2011 y 2020.3

Save the Children publica el informe La Infancia 
Marca, donde se realiza un anÆlisis de los de-
rechos de los niæos y niæas durante los œltimos 
100 aæos de historia en Espaæa, poniendo Ønfa-
sis en cómo han evolucionado y cuÆles son las 
problemÆticas actuales. En este documento, se 
repasa la situación de la pobreza infantil exis-
tente en Espaæa, la falta de equidad del sistema  

educativo espaæol, la violencia contra la infancia 
y la adolescencia y la importancia de desarrollar 
una estrategia integral para la protección de la 
infancia migrante y refugiada no acompaæada.

Y mÆs despuØs de la reducción de la activi-
dad económica generada por la COVID-19 y de 
la adopción de medidas extraordinarias para 
combatir su contagio, que han supuesto un 
claro impacto en la infancia y la adolescencia.  
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GrÆ�co 2. Evolución 2011-2020 de la tasa de pobreza infantil moderada 
(menores de 18 aæos) en Espaæa 

Fuente: EU-SILC (2021).*

* https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI02__custom_1771168/default/table?lang=en

3. Segœn los datos de At-risk-of-poverty rate by poverty 
threshold, age and sex - EU-SILC and ECHP surveys.

P. 20



����

���� ����
����

����

���� ���� ����
����

���� ����
���� ���� �� ����

���� �� ����

����
��

�
�����

�

����

��

�

	���
�

����
��
�

���������

����
���

���
��

��
����

�

��������
���

�
��
�

��� 
�������

��

›���
���

��

��

�

���
���

����
���

�����
��

����
�
��

���
����

����
���

����
�

����
���

��
��

����
���

���
��

��

��
������

�
�
���

›����
 ���

�

����
���

���
���



�
�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

GrÆ�co 3. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), 
2020 segœn CC. AA.

Fuente: INE. Encuesta de condiciones de vida (2020) Riesgo de pobreza o exclusión social Indicador AROPE (estrategia 
Europa 2020). Riesgo de pobreza o exclusión social y de sus componentes por comunidades autónomas.*

Si seguimos analizando los datos del 2020 so-
bre pobreza infantil, el indicador AROPE4 en 
menores de 16 aæos en el aæo 2020 en Espaæa 
se sitœa en un 31,2%;5 un resultado que estÆ 1,1 
punto porcentual por encima del aæo anterior y 
2,4 mÆs que en 2018.

La tasa de pobreza o exclusión social (indi-
cador AROPE) muestra diferencias entre el 
territorio espaæol. Las comunidades autóno-
mas con menor indicador son la Comunidad 
Foral de Navarra (12,0%) seguida del País Vas-
co (13,9%), Aragón (18,5%) y la Rioja (19,0%). En 
cambio, la tasa riesgo de pobreza o exclusión 
social es mÆs elevada en el sur del territorio: 
en las ciudades autónomas de Melilla (42,4%) 

* https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10011 

y Ceuta (38,8%) y las comunidades autónomas 
de Extremadura con un 38,7%, Canarias (36,3%) 
y Andalucía (35,1%).

4. En el marco de la estrategia Europa 2020, se ha 
desarrollado en el seno de la UE el denominado indicador 
europeo de riesgo de pobreza y/o exclusión (AROPE o At 
Risk of Poverty and/or Exclusion) con el �n de ofrecer una 
visión mÆs integral de las situaciones de pobreza. Para 
mÆs información, visítese Anexo 1. Glosario. 
5. INE. Encuesta de condiciones de vida (2020). Riesgo 
de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) 
(renta aæo anterior a la entrevista). Riesgo de pobreza o 
exclusión social y de sus componentes por edad y sexo. 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10005
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Figura 1. Mapa de tasa de riesgo de pobreza o exclusión social  
(indicador AROPE), 2020

Fuente: INE Encuesta de condiciones de vida (2020) Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) (renta 
aæo anterior a la entrevista). Riesgo de pobreza o exclusión social y de sus componentes por comunidades autónomas.*

La pobreza infantil tambiØn tiene una fuerte 
dimensión geogrÆ�ca tanto en la distribución 
autonómica como sobre el eje urbano-rural. En 
este sentido, segœn el Alto Comisionado contra 
la Pobreza Infantil,6 las tasas de pobreza infantil 
son mÆs altas en zonas menos pobladas (29,6%), 
que en las zonas mÆs pobladas (27,6%). No obs-
tante, los casos de pobreza infantil mÆs elevada 
y severa aumentan en zonas con una densidad 
de población mÆs alta.

El entorno en el cual viven los menores de edad 
es determinante para su desarrollo y bienestar. 

Por lo que tener una noción territorializada de 
las condiciones de vida segœn el entorno es 
clave para el diseæo de las políticas pœblicas y 
sociales destinadas a combatir la pobreza de 
forma e�caz. 
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* https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10011. Elaborado en EPDATA. https://www.epdata.es/tasa-riesgo-pobreza-exclusion-

social-comunidades-autonomas/643f779a-335b-4e4f-9b71-6249c2b7d0d1

6. Alto Comisionado de la pobreza infantil: Geografía de 
la pobreza infantil en Espaæa. Consultable en: https://
www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/sites/default/
�les/DB0017%20Geograf%C3%ADa%20de%20la%20
pobreza%20infantil%20en%20Espa%C3%B1a_1.pdf
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Segœn el estudio Un mundo sin pobreza infan-
til: Guía de tareas para alcanzar los objetivos de 
UNICEF, �las mediciones de la pobreza infantil 
no solo ayudan a conocer y comprender la es-
cala y el alcance de Østa, sino que tambiØn pue-
den ser la base para comprender las políticas y 
los programas que pueden contribuir a reducir 
la pobreza infantil. Una medición rigurosa y de 
titularidad nacional, combinada con una labor 
de promoción, a menudo es un catalizador para 
fomentar la concienciación y ademÆs in�uir en 
las políticas�. (UNICEF, 2017). 

Las estrategias para paliar o reducir los efectos 
negativos de la pobreza en los distintos entor-
nos deben adecuarse a la realidad existente y 
trabajar en la mejora y la promoción social de 
la infancia. Por ejemplo, en el Æmbito rural se 
puede mejorar el acceso a los servicios de ca-

lidad (principalmente educativos y sanitarios) y 
en el Æmbito urbano el acceso a una vivienda 
segura y en buenas condiciones. Unas condicio-
nes que la situación generada por la pandemia 
de la COVID-19 ha puesto en riesgo en muchas 
familias y por las que hay que rati�car el impul-
so para que la situación de la pobreza infantil 
no se convierta en un problema estructural mÆs 
del contexto actual.  

Tal como se indica en el estudio de la European 
Antipoverty Network (EAPN) EL ESTADO DE LA 
POBREZA. Seguimiento del indicador de pobreza 
y exclusión social en Espaæa 2008-2020, �atender 
la problemÆtica de la pobreza infantil es de vi-
tal importancia, puesto que se trata de una po-
blación vulnerable que queda atrapada en los 
procesos de transmisión intergeneracional de 
pobreza�. (EAPN, 2021). 
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2.2. NECESIDAD DE UN IMPULSO 
EN POL˝TICAS PÚBLICAS Y 
SOCIALES

La Estrategia Europa 2020 ha puesto el Ønfa-
sis en la necesidad de que la reducción de la 
pobreza infantil sea un elemento crucial que im-
plique una movilización de recursos económicos 
para desarrollar políticas sociales y económi-
cas que combatan un fenómeno que puede ser, 
hasta cierto punto, evitable. 

En la misma línea se encuentran los principios 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, que incluyen de manera directa e 
indirecta estrategias orientadas a promover los 
derechos de la infancia.

El desarrollo de políticas pœblicas enfocadas 
a garantizar el acceso a una vivienda y a una 
situación laboral de calidad, políticas inclusi-

vas en el Æmbito educativo, y la posibilidad de 
poder acceder a equipamientos culturales, de-
portivos y de ocio abiertos al conjunto de la in-
fancia son distintas actuaciones que permitan 
luchar contra la pobreza infantil. 

El reconocimiento de estas actuaciones se en-
foca en dos vertientes: tanto en reducir la inci-
dencia de la pobreza económica (rentas) entre 
las familias con hijos e hijas, como en reducir 
el impacto que la pobreza tiene en las condi-
ciones de vida (vivienda, educación, salud�) 
y en las perspectivas de futuro de la infancia 
que se encuentra en esta situación, mediante la 
prestación de medidas y apoyos adecuados. 

Segœn el Alto comisionado para la Lucha con-
tra la Pobreza Infantil, las políticas adoptadas 
en Espaæa para eliminar la extensa pobreza 
infantil son insu�cientes y representan tanto 
un fracaso moral como una herida económica  
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autoin�igida. Segœn el estudio de Pobreza infan-
til en Euskadi (2013), existen dos elementos fun-
damentales para interpretar las elevadas tasas 
de pobreza infantil en Espaæa: por una parte, 
esta ausencia de gasto pœblico su�ciente para 
garantizar una mínima igualdad en las condi-
ciones de vida de las niæas y los niæos; por otra 
parte, la apuesta del sistema espaæol de pro-
tección social por la infancia estÆ todavía muy 
por debajo del conjunto de la UE en lo que se 
re�ere a las políticas que mÆs directamente inci-
den en la reducción de la pobreza infantil. 

En Espaæa, el gasto pœblico en prestaciones fa-
miliares no solo estÆ mal orientado, sino que si-
gue siendo uno de los mÆs bajos de la Unión 
Europea, y su impacto es muy reducido, segœn 
el informe del Relator Especial sobre la extre-
ma pobreza y los derechos humanos de la ONU 
(2020). En 2017 este gasto representaba aproxi-
madamente la mitad del promedio de la Unión 
Europea y solo se logró reducir en 6,9 puntos 
porcentuales la tasa de pobreza infantil, en 
comparación, por ejemplo, con los 32 puntos de 
Irlanda.

6,3% 
 
Hogares  
con todos  
los miembros 
en paro

La �lantropía complementa las 
actuaciones del resto de agentes 
que deben velar por la infancia.
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2.3. EL IMPACTO DE LA COVID-19 
EN LA POBREZA INFANTIL

La llegada de la pandemia de la COVID-19 y la 
situación de emergencia sanitaria global del 
aæo 2020 ha condicionado los derechos de los 
niæos y las niæas y adolescentes de nuestro país. 
Esto se ha producido de forma mÆs intensa en 
los colectivos socialmente mÆs vulnerables.

Los datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) muestran que la situación 
generada por la COVID-19 ha provocado un 
descenso de la variación interanual del PIB de 
un �8,7% en el aæo 2020 y ha causado que alre-
dedor de 4 millones de personas se encuentren 
en situación de desempleo (3.719.800 personas). 
Esto supone un aumento de la tasa de desem-
pleo de hasta el 16,1%, 2,3 puntos porcentuales 
superiores respecto al aæo anterior (13,8% en el 
aæo 2019). Otro dato preocupante es que se han 
registrado 1.172.700 hogares donde tienen a to-
dos sus miembros activos en situación de paro 
en el penœltimo trimestre de 2020. Esto repre-
senta un 6,3% del total de hogares en Espaæa.
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Este impacto económico y social de la pande-
mia tiene y tendrÆ consecuencias entre las fa-
milias espaæolas con hijos. En especial entre las 
socialmente mÆs desfavorecidas. La pandemia 
dejarÆ en Espaæa un nuevo y alarmante panora-
ma en el Æmbito de la pobreza infantil: 

� La croni�cación de la pobreza entre aquellos 
niæos y niæas y adolescentes que ya eran pobres 
antes de la COVID-19, muchos de ellos como con-
secuencia de la crisis económica del aæo 2008.

� El aumento de la pobreza severa entre el co-
lectivo de niæos y niæas y adolescentes que ya 
eran pobres. 

� La entrada a la pobreza de nuevos niæos y 
niæas y adolescentes, siendo los per�les de 
mayor riesgo los hijos e hijas de hogares mono-
marentales, con bajos niveles educativos, y con 
experiencias familiares de inmigración. 

� El aumento de los niæos y niæas cuasi pobres, 
es decir, aquellos que estadísticamente no se 
encuentran por debajo del umbral de la pobre-
za, pero que se sitœan muy cerca y, por tanto, 
presentan una situación de vulnerabilidad. 

En resumen, la situación ya era crítica antes de la 
crisis sanitaria. Este hecho solo ha puesto en re-
lieve la delicada situación en la que viven muchas 
familias y, por ende, los menores de 18 aæos. 

La pandemia COVID-19 ha 
puesto de mani�esto la delicada 
situación en la que viven muchas 
familias.
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2.4. QUÉ ENTENDEMOS POR 
POBREZA INFANTIL

La pobreza tiene muchas caras. Muy probable-
mente la falta de bienes bÆsicos sea la mÆs co-
nocida. No obstante, se ha ampliado la mirada 
hacia el concepto de exclusión social que abar-
ca, ademÆs de la dimensión económica, otros 
aspectos como la salud, la vivienda, la educa-
ción y la participación. 

Lo económico, que es esencial, no es su�cien-
te para reconocer la vulnerabilidad social que 
sufre la infancia, dado que solo permite dibujar 
una línea divisoria entre infancia pobre y no po-
bre a travØs del umbral de la pobreza. Este um-
bral, que en Espaæa en estos momentos es de 
9.626 euros anuales por persona, no dice nada 
sobre la situación de vida y la satisfacción de 
necesidades de los niæos y niæas vulnerables. Se 
puede ser un niæo no pobre en tØrminos esta-
dísticos �vivir en un hogar en que los individuos 
perciben unos ingresos por encima de los 9.626 
euros al aæo� y sufrir privaciones en educación, 
participación, salud, vivienda y otros aspectos 
fundamentales para el desarrollo de la infancia.

Para reducir el impacto que la pobreza tiene 
en la infancia deben desarrollarse actuaciones 
vinculadas a su promoción social. Las actuacio-
nes que se desarrollan bajo la promoción social 
de la infancia deben tener características que, 
de manera directa o indirecta, permitan producir 
transformaciones en el desarrollo educativo,  

social y cultural. Es decir, no se trata solo de ga-
rantizar la salud y la educación, imprescindibles 
por supuesto, se trata de acompaæar, escuchar, 
apoyar, dar herramientas para un correcto de-
sarrollo de las habilidades que les permitirÆn 
crecer como personas. Esto pasa por tener re-
cursos educativos fuera de la escuela, activida-
des de ocio y tiempo libre, apoyo a la familia, 
etc. En de�nitiva, cubrir aquellos aspectos ne-
cesarios para que la infancia de hoy pueda ser 
la sociedad del maæana, sin desigualdades evi-
tables.

En este contexto, la �lantropía puede desempe-
æar un papel clave en la triangulación del tra-
bajo entre gobiernos, empresas, entidades del 
tercer sector e individuos a la hora de combatir 
la pobreza infantil y promocionar socialmente la 
infancia. La �lantropía no trata de �reemplazar� 
la función que realizan el resto de los agentes, 
sino de complementar la actuación con el resto 
de los actores sociales, políticos y económicos. 

Por debajo de 
este importe  
anual se considera 
una persona pobre

02 
UNA INFANCIA  
QUE CUIDAR

9.626 euros

P. 28



Figura 2. Dimensiones de la promoción social de la infancia

Fuente: Elaboración propia.

Educación
� Competencias sociales.
� Competencias  acadØmicas.
� Valores.
� Transcendencia.

Participación
� Participación institucional.
�  Participación social y comunitaria: asociacionismo.  

y construcción de la ciudadanía.

Ocio y cultura
� Ocio educativo.
� Desarrollo cultural.

Salud
� Alimentación.
� Actividad física.
� Higiene.

A su vez, es necesario introducir en el mapa de 
atención a la infancia a los agentes del cambio 
y a las mœltiples dimensiones que se deberían 
trabajar para reducir la pobreza infantil. De esta 
forma, se potencia y mejora su bienestar, bajo el 
concepto promoción social de la infancia. 

La promoción social de la infancia estÆ relacio-
nada con toda acción que procure la mejora 
de las condiciones de vida, en un sentido inte-

gral de la persona, independientemente de las 
condiciones sociales de partida. En este senti-
do, se trata de una acción hacia las necesida-
des bÆsicas, con el objetivo de la participación 
y acción comunitaria y desde una perspectiva 
integral donde se denuncien problemas y vul-
neraciones de los derechos de la infancia. A 
continuación, se presentan las principales di-
mensiones que componen la promoción social 
de la infancia.   
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2.5. `REAS PRIORITARIAS PARA 
LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA 
INFANCIA

A continuación, presentamos los aspectos de la 
promoción social de la infancia que requieren 
una intervención mÆs contundente como es-
trategia de lucha contra la pobreza infantil.

Aunque la profesionalidad en atención social 
nos hace hablar de cifras y de modelos de inter-
vención, no hay que olvidar que lo que se escon-
de detrÆs de estas Æreas de intervención son 
dramas diarios y cotidianos para muchos niæos, 
niæas y adolescentes.

Son solo algunas de las historias con las que 
batallan muchas personas hoy día. Infancia de-
bería ser sinónimo de diversión, de risas, de 
felicidad. No de miedo, preocupación, incerti-
dumbre o ansiedad. Hay mœltiples Æreas en las 
cuales se interviene, y se debe intervenir, para 
cuidar a la infancia y contribuir a su correcto 
desarrollo. Para simpli�car, podemos mostrar la 
atención a la infancia en diferentes fases.

La primera sería cubrir las necesidades bÆsicas 
como la alimentación, la vivienda o tener ropa 
adecuada para tener un confort y seguridad  

mínimos. Aunque puede parecer que estos as-
pectos estÆn hoy día cubiertos, se detectan 
vacíos como puede ser una alimentación equili-
brada o tener una vivienda en condiciones. Estos 
dos aspectos son necesidades a tener en cuenta 
e intentar cubrir, en la medida de lo posible.

La siguiente fase de atención sería garantizar la 
salud y la educación obligatoria. Como es sa-
bido, en Espaæa, estos derechos estÆn cubiertos 
por la administración pœblica. Pero, de nuevo, 
se detectan vacíos sin respuesta. Por ejemplo, 
¿si se necesita un ordenador para la escuela y 
no se tienen los recursos económicos para com-
prarlo o no se cuenta con internet en casa? ¿O 
se necesita un servicio de logopedia o de apoyo 
psicológico? La sanidad y la educación tienen 
mœltiples dimensiones y no todas estÆn siendo 
cubiertas adecuadamente.

Para terminar, podríamos hablar de una œltima 
fase que apoye al crecimiento de la infancia 
de forma integral. Actividades de ocio y tiem-
po libre, deporte, cultura, etc. no son, ni mucho 
menos, una manera de pasar el tiempo. Son ac-
tividades que permiten trabajar valores como 
el respeto, el trabajo en equipo, la amistad, la 
convivencia, la solidaridad, etc. Educar, a �n de 
cuentas, a los ciudadanos del maæana.
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La madre de H., ha comprado un 
móvil para su hijo de 8 aæos. Sabe 
que es demasiado pronto para 
tener un móvil. Pero ella no llega de 
trabajar hasta tarde y no tiene a 
nadie con quien dejarlo. Saber que 
tiene el móvil, aunque estØ solo, le 
da cierta tranquilidad. Necesita el 
trabajo y, lejos de su país, no tiene 
a nadie que le ayude.

Como la historia de J., que vive 
con su abuela y otra familia 
compartiendo un piso. La abuela 
le dice que no debe quejarse, que 
suerte tienen de tener un lugar 
donde vivir. Pero J., sabe que nunca 
llevarÆ a ningœn amiguito a casa a 
jugar porque le da vergüenza que 
sepan que comparte habitación 
con su abuela.
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Principales datos sobre educación

FRACASO Y SEGREGACIÓN 
ESCOLARES
�  La tasa de abandono 

temprano de la educación 
en Espaæa, segœn los datos 
de la Encuesta de Población 
Activa del 2020, llega a un 
15,9%, muy por encima de la 
media europea que estÆ en un 
9,9%. Es destacable tambiØn la 
diferencia entre los hombres, 
que llegan a un 20,2% de 
abandono, ante las mujeres 
que se quedan a un 11,6%.

�  El alumnado mÆs desfavorecido 
económicamente repite curso 
en un porcentaje seis veces 
mayor que los demÆs grupos. 
(Save the Children, The future 
we want to grow up in).

�  El 72% de las niæas y niæos en 
situación vulnerable estudian 
en escuelas segregadas, 
donde el alumnado es 
mayoritariamente pobre, 
romaní y migrante. (European 
Anti-Poverty Network, Poverty 
watch Spain 2019; Save the 
Children, MØzclate conmigo. De 
la segregación socioeconómica 
a la educación inclusiva). 

COSTOS INDIRECTOS DE LA 
ESCOLARIZACIÓN
�  El acceso a la educación en 

Espaæa es universal de los 3 
a los 16 aæos. Esto implica la 
obligación por parte del estado 
de que la escolarización sea 
gratuita. No obstante, la OCU 
estima el gasto educativo 
indirecto medio al aæo en 
1.212 euros por niæo o niæa. 
Los libros de texto suponen la 
mitad del gasto, seguido por la 
ropa y los uniformes (32%). El 
material escolar como mochilas, 
cuadernos, bolígrafos, etc. 
suponen el 14% del gasto. 
(OCU, 2019).

�  Segœn Save the Children, 
los gastos indirectos de la 
educación aumentaron en 
un 34% entre 2009 y 2016. 
(Comisión Europea, Informe 
sobre Espaæa 2019, https://
ec.europa.eu/info/sites/
info/�les/�le_import/2019-
european-semester-country-
report-spain_es.pdf).

�  Acorde a los datos de la 
Comisión Europea relativos 
al aæo 2017, el 25,7% de los 
hogares con niæas o niæos 
en riesgo de pobreza tenían 
grandes di�cultades para pagar 
los gastos de educación formal. 
(Comisión Europea, Informe 
sobre Espaæa 2019).

NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPEC˝FICAS
�  Los niæos y niæas y 

adolescentes con discapacidad 
son doblemente vulnerables 
ante las desigualdades 
sociales: como niæos y como 
discapacitados. Con frecuencia 
la escuela ordinaria no cuenta 
con los recursos humanos y 
materiales su�cientes y no 
todas las discapacidades tiene 
cabida en las escuelas de 
educación especial. 

�  Las discapacidades mÆs 
frecuentes en el alumnado 
con necesidades educativas 
especiales son la intelectual 
y los trastornos graves de 
conducta/personalidad. 
(Sistema Estatal de los 
Indicadores de Educación 
2020).

P. 32



Principales datos sobre ocio, tiempo libre y cultura

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA
�  En relación con la participación 

social y comunitaria, 
asociacionismo y construcción 
de la ciudadanía, un 57,3% de 
los niæos y niæas de entre 11 
a 18 aæos no participa nunca 
o casi nunca en un grupo 
de jóvenes (scouts, ajedrez, 
religioso, banda de mœsica, 
voluntariado, club deportivo�). 
Las diferencias entre las 
familias con capacidad 
adquisitiva alta y baja alcanzan 
un diferencial de casi 15 puntos 
porcentuales en este campo. 
(Informe HBSC- 2018).

�  Un 48,1% de los niæos y niæas 
no hablan nunca o casi nunca 
con su familia sobre asuntos 
políticos o sociales. Se detectan 
diferencias segœn la categoría 
adquisitiva familiar, donde 
el 54,8% de los niæos y niæas 
de categoría baja no hablan 
nunca o casi nunca, por un 
42,9% de los de categoría alta. 
(Informe HBSC- 2018).

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO Y/O CULTURAL
�  El ocio y el tiempo libre es un 

derecho de todos los niæos 
y las niæas y adolescentes. 
Las desigualdades sociales 
tambiØn afectan a este aspecto 
de la promoción de la infancia. 

�  El 26,1% de la infancia (hasta 
14 aæos) ocupa el tiempo de 
ocio de manera casi totalmente 
sedentaria. Existen diferencias 
por clase social: mientras que 
en la clase social mÆs alta el 
porcentaje alcanza el 20,9%, en 
la clase social mÆs baja se sitœa 
en el 34,0%. (ENSE 2017).

�  Existen diferencias entre la 
prÆctica de los jóvenes en 
las diferentes actividades 
de tiempo libre segœn la 
capacidad adquisitiva de 
sus familias: destacan en 
especial la diferencia entre 
las actividades deportivas 
y tambiØn las actividades 
teatrales y/o musicales, con 
10 puntos porcentuales de 
diferencia segœn la capacidad 
adquisitiva de la familia. 
(Informe HBSC- 2018).
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BRECHA DIGITAL
�  La educación demanda 

el acceso a las nuevas 
tecnologías. Las 
desigualdades sociales son 
un obstÆculo para el acceso 
a estos recursos educativos.

�  Los estudiantes con 
ordenador y conexión a 
internet en casa obtienen 
mejores resultados en las 
pruebas competenciales. 
(Sistema Estatal de los 
Indicadores de Educación 
2020).

SALUD MENTAL 
�  Experiencias adversas de la 

infancia, como el abuso sexual, 
la desconexión de la escuela, la 
negligencia, la ruptura de la familia, 
y los problemas psicosociales, son 
un factor de riesgo conocido para 
el desarrollo de las cuestiones de 
salud mental y se han vinculado a la 
aparición de trastornos del estado 
de Ænimo, abuso de sustancias, 
trastorno de estrØs postraumÆtico y 
trastornos de personalidad.

�  Otro factor estresante altamente 
relacionado con la salud mental 
en la infancia es la situación 
socioeconómica de la familia. Estar 
sometido a un estrØs continuo en 
la familia debido a condiciones 
económicas poco favorables 
(desempleo de los padres o falta de 
recursos para satisfacer necesidades 
bÆsicas), se asocia a una 
probabilidad superior a desarrollar 
problemas de salud mental en la 
infancia o la adolescencia. GonzÆlez, 
L., Estarlich, M., Murcia, M. et al. 
(2021).

ALIMENTACIÓN
�  La pobreza en los hogares 

tiene un alto impacto en las 
pautas de alimentación de 
las familias. El presupuesto 
en el hogar se reduce a costa 
de no incluir en la cesta de la 
compra productos como carne 
o pescado o eliminar el nœmero 
de ingestas diarias.

�  Otro re�ejo de las 
desigualdades sociales en la 
alimentación es el relacionado 
con el sobrepeso y la obesidad. 
Segœn la ENSE2017, se detectan 
diferencias muy claras en 
función de la clase social. 
20,5% de niæos y niæas tienen 
sobrepeso en la clase social 
mÆs elevada frente al 36,6% 
en la categoría mÆs baja. 
(Encuesta Nacional de Salud de 
Espaæa de 2017).

�  El 63,1% de los niæos/as de 1 a 
14 aæos consume fruta fresca 
diariamente y el 29,9% verduras, 
ensaladas y hortalizas. En 
el consumo diario de fruta 
fresca se observan diferencias 
por clase social: a mayor 
clase social se consume un 
porcentaje mÆs alto (74,51%) 
que a menor clase social 
(57,63%). (Encuesta Nacional  
de Salud de Espaæa de 2017).

Principales datos sobre salud
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VIVIENDA
En lo relativo a la vivienda de los 
menores en situación de pobreza, 
encontramos la siguiente situación:

�  El 25,8% tiene problemas de ruidos 
procedentes del exterior de la 
vivienda y un 17,6% viven en una 
vivienda con falta de luz natural. 

�  El 12,9% habita en zonas con 
problemas de contaminación 
y suciedad y un 16,9% lo hace 
en zonas con vandalismo o 
delincuencia.

�  El 30,4% vive en hogares donde 
se han producido retrasos en el 
pago de facturas de electricidad, 
agua y gas y el 23,1% en hogares 
en los que no pueden mantener 
la vivienda con una temperatura 
adecuada en invierno.

�  El 29,7% reside en viviendas en 
las cuales se han producido uno 
o mÆs retrasos en el pago de la 
hipoteca o alquiler del hogar, 
una cifra que se ha incrementado 
en 9,1 puntos porcentuales 
respecto el aæo anterior (2020).

�  El 27,9% de estos menores no 
posee un ordenador y el 5,3% no 
tiene internet en casa.

(European Antipoverty Network 
Espaæa (EAPN-ES) El estado de la 
pobreza. Seguimiento del indicador 
de la pobreza y exclusión social en 
Espaæa 2008-2020).

EJERCICIO F˝SICO
�  Un 50,7% de niæos/as de 0-14 

aæos practica actividad física 
moderada o intensa en su 
tiempo libre. Se observa un 
descenso de la actividad física 
a medida que la clase social 
baja. Hay una diferencia de 
casi 20 puntos porcentuales 
entre los niæos de clase social 
alta y baja en la prÆctica de 
deporte. (Encuesta Nacional de 
Salud de Espaæa de 2017).

HIGIENE
�  En referencia a la higiene 

dental, los niæos/as de clase 
social alta que se cepillan 3 o 
mÆs veces al día son el 41,7%, 
mientras que los de clase social 
baja son el 23,5%. (Encuesta 
Nacional de Salud de Espaæa 
de 2017).

�  El 24,9% de los niæos/as de 
entre 0 y 14 aæos no tiene un 
buen estado de salud dental 
(INE- Encuesta Nacional de 
Salud de Espaæa de 2017).

Principales datos sobre salud
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2.6. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA EN ESPAÑA

A pesar de los datos presentados sobre el gasto 
social dedicado a la infancia, claramente insu�-
cientes, no signi�ca que la protección de la infan-
cia7 no sea un tema de actualidad en la agenda 
política. Concretamente, en Espaæa, el sistema 
de protección de la infancia se ha visto modi�-
cado por la recientemente aprobada Ley OrgÆ-
nica 8/2021 de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia. Esta ley su-
pone un importante avance en la defensa de las 
personas menores de edad, ya que proporciona 
un marco legal para tratar el problema de la vio-
lencia desde una perspectiva multidimensional. 
Es decir, se incluyen cambios en el Æmbito educa-
tivo, sanitario, judicial, de los servicios sociales y 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. AdemÆs, se contempla la constitución de una 
Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, 
como órgano de alto nivel político para tratar 
materias relativas a la protección de los meno-
res y la defensa de sus derechos. Todo esto viene 
respaldado por una dotación de 25 millones en 
los Presupuestos Generales del Estado del 2022 
para desplegar la nueva Ley de Infancia, y otros 
40 millones destinados a la protección de las fa-
milias y a la lucha contra la pobreza infantil.

A nivel estatal podemos encontrar varios  
órganos pœblicos, ademÆs de los ministerios, 
que velan por garantizar los derechos de la 

infancia y, así, protegerlos de la pobreza. Por 
ejemplo, el Alto Comisionado para la lucha con-
tra la pobreza infantil, que depende directamen-
te de la Presidencia del Gobierno, o el Consejo 
Estatal de Participación Infantil y Adolescente, 
que fomenta la participación de los niæos, niæas 
y adolescentes en las políticas que les afectan.

Es importante destacar que, en la administra-
ción pœblica las medidas de protección en el 
Æmbito de la infancia han sido desarrolladas 
por las instituciones competentes en cada una 
de las Comunidades Autónomas, ya que Østas 
estÆn dotadas de potestad legislativa en este 
Æmbito. Por eso, cada Comunidad Autónoma 
tiene desarrollada su propia legislación en ma-
teria de promoción y protección de los derechos 
de los menores. 

A nivel estatal, podemos encontrar 
varios órganos pœblicos que velan 
por garantizar los derechos de la 
infancia y, así, protegerlos  
de la pobreza.

7. Como protección de la infancia se recurre a la 
Convención de derechos del niæo de UNICEF. Si se desea 
mÆs información, puede consultar en el Glosario.
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En las siguientes �guras puede verse la secuen-
cia simpli�cada de los procesos mÆs signi�cati-
vos que se establecen en materia de protección 

Figura 3. Medidas de protección a la infancia  

Fuente: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2019). Boletín de datos estadísticos de medidas de protección  
a la infancia.  
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de la infancia, y los distintos niveles de protec-
ción con sus respectivos agentes.
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Figura 4. Niveles de protección de la infancia 

Fuente: Mateos, A. (2020) Intervención educativa para la Inclusión Social. Deposito UB. 
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Este sistema de protección de la infancia tiene 
como principios bÆsicos:

�  Actuar siempre en pro del interØs superior del 
niæo, niæa o adolescente.

�  Garantizar la acción protectora de la Adminis-
tración Pœblica. 

�  Detectar de forma precoz los problemas y ne-
cesidades vinculadas a la infancia.

�  Dar soporte a las familias para que Østas sean 
un agente de protección.

�  Procurar que la situación de la infancia bajo 
tutela de la administración se oriente hacia la 
normalización e individualización. 

Las administraciones pœblicas subsanan las ne-
cesidades bÆsicas de la infancia, relacionadas 
con alimentación, educación y salud. Estas nece-
sidades se cubren con la prestación de servicios 
de manera directa o �nanciando la prestación 
de servicios realizada por organizaciones no lu-
crativas. Aun así, hay aspectos tambiØn esen-
ciales para el correcto desarrollo de la infancia 
(ocio y tiempo libre, igualdad de oportunidades 
y otras necesidades no cubiertas que ya se han 
destacado en esta guía) que ha impulsado a las 
entidades del Tercer Sector Social (TSS) a ofre-
cer una respuesta efectiva a las necesidades de 
la población.

Las entidades de acción social son las que han 
visto como en los œltimos aæos la realidad so-
brepasaba la capacidad de las Administracio-
nes Pœblicas, y Østas han delegado parte de 
la acción directa a las propias organizaciones. 

Las entidades de acción social, tanto las gene-
ralistas como las especializadas en atención a 
la infancia, estÆn respondiendo a los retos de 
la protección de la infancia y la pobreza infan-
til, fundamentalmente a travØs de tres líneas de 
actuación: 

� La prestación de servicios asistenciales: por 
ejemplo, cobertura de las necesidades bÆsicas, 
apoyo escolar, actividades de ocio y tiempo 
educativo, servicios especializados como psico-
logía o logopedia, etc.  

� Sensibilización social y comunicación: las en-
tidades de acción social han desempeæado un 
papel clave en la sensibilización y visibilidad del 
problema de la pobreza infantil, ofreciendo da-
tos, anÆlisis y estudios rigurosos sobre el tema.  

� In�uencia en las decisiones políticas: es evi-
dente que el problema de la pobreza infantil en 
Espaæa merece una atención pœblica y política 
al mÆximo nivel y que es necesario abordarlo 
desde el consenso político y social. Por ejemplo, 
el proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia, 
lanzado por Unicef y apoyado por muchas otras 
entidades, hace aæos que promueve el compro-
miso de las políticas locales con los derechos de 
la infancia.  

A modo de síntesis del apartado, se presenta a 
continuación la siguiente infografía que incluye 
los principales datos vinculados a la pobreza in-
fantil y a las diferentes dimensiones que afectan 
(vivienda, educación, salud).

02 
UNA INFANCIA  
QUE CUIDAR
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El 23,1% de la población infantil en pobreza 
vive en hogares en los que no pueden mantener 
la vivienda con una temperatura adecuada en 
invierno.
(EAPN-ES-2021)

Aproximadamente 4 de cada 10 niæos/as tienen 
sobrepeso si su categoría social es baja
(ENSE 2017)
El porcentaje se reduce a dos de cada 10 por al categoría social 
mÆs alta

Tasa de pobreza infantil 2020  
(UE-27 = 19,4%) (Eurostat 2020)
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Aproximadamente la mitad de los niæos/as no 
realizan actividad física moderada o intensa en 
su tiempo libre  
(ENSE 2017)

Hay una diferencia de casi 20 puntos porcentuales entre los 
niæos de clase social alta y baja en la prÆctica de deporte

1 de cada 4 hogares con niæas o niæos en riesgo de 
pobreza tenían grandes di�cultades para pagar los 
gastos de edución formal
(CE: Informe sobre Espaæa 2019)
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Figura 5. Principales datos sobre pobreza infantil y el impacto  
en las condiciones de vida de los y las niæos/as
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03 
FILANTROP˝A,
M`S ALL` DEL 
DINERO

�El sentido moral de una sociedad 
se mide a travØs de lo que hace 
por sus niæos.�
Dietrich Bonhoeffer
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3.1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO 
NOS REFERIMOS A FILANTROP˝A

Un �lÆntropo es �la persona que de forma desinte-

resada lidera un proceso estructurado de aporta-

ción y/o generación de recursos el cual, actuando 

como herramienta de empoderamiento y transfor-

mación, busca la solución de una problemÆtica so-

cial� (Cruz y Justo, 2020).

En las acciones �lantrópicas, cabe diferenciar en-

tre la �lantropía individual y la empresarial. Segœn 

el Informe de Per�les de �lantropía personal en 

Espaæa,8 las personas �lÆntropas individuales 

suelen buscar la empatía con los proyectos que 

�nancian e intentan comprender las circunstan-

cias en las que viven las personas que necesitan 

su ayuda. En la �lantropía empresarial se consi-

dera, en general, como un acto de responsabilidad 

social y se convierte en la herramienta en la que la 

empresa brinda su apoyo a determinadas causas.

La �lantropía individual puede ejercerse a travØs 

del apoyo a proyectos o entidades o tambiØn a 

travØs de la acción fundacional. Del estudio del 

donante realizado por la Asociación Espaæola de 

La �lantropía es el vehículo 
que permite transformar 
realidades.

Fundraising (2020) se desprende que la infancia 

es uno de los colectivos, junto al de personas ma-

yores y enfermedades, con el que mÆs colabora la 

sociedad en Espaæa.

Por otra parte, las contribuciones que realizan las 

empresas y que corresponden a la �lantropía em-

presarial o estratØgica, pueden realizarse directa-

mente a travØs de entidades no lucrativas o bien 

desde fundaciones vinculadas a la empresa. 

Otro agente que juega un papel considerable es el 

de las fundaciones bancarias. Las fundaciones 

bancarias son aquellas constituidas al amparo de 

la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 

ahorros y fundaciones bancarias. Las fundaciones 

bancarias son aquellas fundaciones que tienen un 

porcentaje mínimo del 10 por ciento de participa-

ción en un banco y se acogen a una regulación 

especí�ca diferenciada de las fundaciones de em-

presa o corporativas. La �nalidad de las fundacio-

nes bancarias es de carÆcter social y su actividad 

principal estÆ dirigida a la atención y desarrollo de 

la obra social y a la adecuada gestión de su parti-

cipación en una entidad de crØdito. Destacaremos 

tambiØn algunos de los programas y actividades 

que llevan a cabo estas fundaciones.

8. Cruz, C. & Justo, R. (2020). Per�les de �lantropía personal 
en Espaæa. CaixaBank, S.A. & IE Editorial.
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03 
FILANTROPÍA,
MÁS ALLÁ DEL 
DINERO

Figura 6. Tipos de �lantropía

Fuente: Elaboración propia, 2021.

El �lÆntropo lidera, de forma 
desinteresada, un proceso 
estructurado de aportación 
y/o generación de recursos 
para buscar la solución de una 
problemÆtica social.
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3.2. MOTIVACIONES  
PARA LA DONACIÓN

Las satisfacciones personales y emocionales que 
genera realizar una acción �lantrópica como la 
donación estÆn altamente relacionadas con las 
motivaciones de las personas que donan y, por 
tanto, con los diferentes per�les de donantes.

Entre el per�l de personas �lÆntropas que do-
nan motivadas por el deber de ayudar a otros 
(motivación extrínseca), la recompensa es la sa-
tisfacción de haber hecho lo que se debía con-
tribuyendo a la mejora de la vida de los demÆs. 
Esto puede conllevar a su vez un reconocimiento 
social no buscado.

Hay otras personas a quienes les mueve un tipo 
de motivación intrínseca y donar forma par-
te de un compromiso adquirido en sus vidas. 
Este compromiso puede venir motivado por el  

�El �lÆntropo se permite soæar. Se siente 

orgulloso y ve que su dinero bien invertido  

y bien gestionado genera impacto.�

JosØ Ramón JimØnez, director nacional de 

captación de recursos de Aldeas Infantiles.

deseo de contribuir al cambio social fruto de las 
convicciones propias o por haber vivido algu-
na situación personal o familiar que les permite 
aproximarse a la causa.

La recompensa que genera la acción �lantrópi-
ca a travØs de la donación es sentirse una per-
sona œtil y solidaria. La generosidad tiene este 
efecto doble. Por un lado, el que dona, se siente 
bien con el acto desinteresado. Por otro, el im-
pacto de la donación es claramente positivo en 
quien recibe la ayuda.

Podemos encontrar tantas motivaciones como 
personas �lÆntropas. Por generosidad, compro-
miso, Øtica, creencias religiosas, ser un ejemplo 
o referente, seguir con la tradición familiar, for-
mar parte de un proyecto social, paliar una de-
terminada situación� Entender, al �n y al cabo, 
que la solidaridad es necesaria para construir 
un futuro mejor. Sean cuales sean las motiva-
ciones, la persona �lÆntropa tiene en sus manos 
el poder de transformar la realidad de muchos 
niæos y niæas en el Æmbito que nos ocupa.

Incidiendo en el día a día de la infancia, se estÆ 
trabajando para labrarles un futuro mejor. Un 
futuro en el que puedan estudiar, trabajar, tener 
una vida digna y en igualdad de condiciones.

Las satisfacciones personales 
y emocionales que genera la 
�lantropía estÆn relacionadas con 
las motivaciones de las personas 
que donan.

La persona �lÆntropa tiene en sus 
manos el poder de transformar la 
realidad de muchos niæos y niæas.
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3.3. FUNDACIONES CORPORATIVAS 
Y FUNDACIONES BANCARIAS

Uno de los actores que tiene un protagonismo 
relevante en la atención y promoción de la infan-
cia son las fundaciones creadas por empresas. 
Las fundaciones corporativas o empresaria-
les son aquellas entidades sin Ænimo de lucro 
constituidas por decisión de una empresa. Se 

�nancian principalmente vía aportaciones de 
una œnica compaæía o grupo empresarial. 

Si retomamos la �gura de fundación bancaria, 
vemos cómo muchas de ellas tienen programas y 
líneas de acción orientadas a la infancia y la ju-
ventud. De este tipo de fundaciones, se destacan 
programas singulares de atención a la infancia 
en diferentes Æmbitos y desde enfoques diversos:

Programa EDUCAR PARA EL FUTURO 
Educar para el futuro es un programa que se enmarca dentro de un amplio nœmero de 
propuestas de la Fundación Ibercaja que tienen el �n de prevenir el fracaso escolar y 
garantizar una educación de calidad. A travØs de un foro de debate sobre innovación 
educativa se ofrecen, por una parte, conferencias dirigidas al pœblico general con 
carÆcter inspirador y, por otra parte, una formación intensiva con carÆcter capacitador 
para agentes educativos de la sociedad.  

Programa COLONIAS HONDARRIBIA
El Campus Hondarribia es un programa de educación en el tiempo libre que ofrece 
actividades de ocio para niæos y niæas de 7 a 15 aæos. El hecho diferencial de este 
proyecto es que las actividades giran en torno a temÆticas sociales con las que 
fomentar el pensamiento crítico, el compromiso y el crecimiento personal, facilitando, así, 
espacios de re�exión y debate que inviten a tomar consciencia y adquirir compromisos 
concretos con dichas temÆticas. Por ejemplo, se han trabajado temas  
de inclusión social, interculturalidad, igualdad de gØnero o solidaridad. 

Programa ESCUELAS INFANTILES BBK
Las Escuelas Infantiles BBK tienen el objetivo de contribuir al desarrollo emocional, 
físico y social de niæos y niæas de 0 a 2 aæos. En ellas se respeta la individualidad y 
el desarrollo madurativo de cada niæo y niæa, y se les ofrecen diferentes espacios, 
materiales y posibilidades para que tengan un desarrollo armónico a travØs del 
movimiento y la curiosidad.
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3.4. CAIXAPROINFANCIA: 
LIDERAZGO, RED Y TERRITORIO

Son muchos y diversos los programas orienta-
dos a la promoción de la infancia y entre ellos 
destaca el programa CaixaProinfancia de la 
Fundación �la Caixa�. Éste se considera especial-
mente inspirador por su capacidad de lideraz-
go, el trabajo en red y el alcance territorial. Por 
Østas y otras características que se comentarÆn 
a continuación, se considera un programa refe-
rente para emprender un proyecto �lantrópico 
personal. 

El programa se inició en 2007 habiendo consta-
tado la existencia y persistencia de bolsas de po-
breza en Espaæa, y focalizÆndose en uno de los 

CaixaProinfancia es un programa 
desarrollado mediante estrategias 
de innovación social, en 
colaboración entre las entidades, 
la administración y centros 
educativos.

grandes desafíos para la sociedad, la pobreza 
infantil. Con el objetivo de encontrar la mane-
ra de favorecer la inclusión y romper la transmi-
sión intergeneracional de la pobreza, se inició la 
andadura que ha llegado hasta día de hoy, con 
15 aæos de experiencias acumuladas. 
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Tras una primera fase centrada en la aportación 
de recursos para cubrir necesidades bÆsicas, a 
partir del aæo 2012 se hizo un salto cualitativo, 
incorporando una visión mucho mÆs integral que 
facilitaría el abordaje multidimensional de la po-
breza infantil. El programa dispone de una am-
plia cartera de servicios y tambiØn de ayudas 
directas que complementan los planes de tra-
bajo de atención integral. Uno de los aspectos 
clave fue identi�car que las familias cuyos proge-
nitores carecían de formación, tenían mayor di�-
cultad para superar su condición de pobreza. A 
partir de ahí, y con el �n de romper el círculo de 
pobreza hereditaria se creó un modelo de aten-
ción socioeducativa con una mirada holística y 
voluntad de transformación de la realidad, evi-
tando su croni�cación. En esta línea, destacar 
que se trata del œnico programa en Espaæa de 
promoción socioeducativa integral a niæos y ni-
æas de 0 a 18 aæos, que ofrece intervención con 
sus familias, atención psicosocial integral y acom-
paæamiento en las competencias parentales, con 
una trayectoria de quince aæos de colaboración  
estable con las entidades del tercer sector, la 
administración pœblica y centros educativos. 

Desde su inicio, el programa ha atendido a 
330.780 menores œnicos, aproximadamente 
15.000 nuevos cada aæo. Con 420 entidades que 
forman parte del programa trabajando en red, 
se consigue llegar a 60.000 menores atendidos 
anualmente. Uno de los resultados constatables 
es que los menores que han participado en el 
programa consiguen porcentajes de promoción 
educativa mucho mÆs altos que los que consi-

gue el mismo tipo de población cuando no se in-
terviene en ella y, consecuentemente, se facilita 
su inclusión social. 

La envergadura del programa tambiØn se cons-
tata por el hecho que estÆ implementado en 
todas las Comunidades Autónomas, ademÆs 
de Ceuta y Melilla. Concretamente, estÆ organi-
zado en 180 redes, en diferentes territorios de 
125 municipios seleccionados a partir de indica-
dores sociodemogrÆ�cos relevantes.

Las claves del Øxito del programa CaixaProin-
fancia se consideran una guía para emprender 
con Øxito la creación de nuevas fundaciones o 
programas que contribuyan a luchar contra la 
pobreza infantil. Algunos de los aspectos clave, 
se detallan a continuación.

Coordinación y colaboración

Hacer el viaje acompaæados ofrece  
mÆs garantías

CaixaProinfancia favorece la coordinación entre 
las entidades sociales, los servicios sociales, los 
centros educativos y de salud, y todo el resto de 
los agentes que intervienen con las familias. El 
trabajo en red produce un cambio que impac-
ta no solo en la familia sino en las dinÆmicas 
del territorio, mejorando la calidad de atención, 
compartiendo los recursos, evitando duplicida-
des, siendo mÆs e�cientes, rentabilizando los 
esfuerzos y recursos y, en de�nitiva, cohesionan-
do el territorio.
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Emprender un programa requiere ademÆs de un 
equipo de especialistas, la colaboración entre 
diferentes agentes complementarios que pue-
dan implicarse en su desarrollo e implementa-
ción, potenciando y generando una órbita de 
agentes alrededor de la familia.

Estabilidad y horizonte temporal

Buscar la transformación y el cambio 
transformador requiere una mirada  
a largo plazo

La estabilidad en el tiempo del programa 
CaixaProinfancia ha permitido una interven-
ción transformadora con las familias, un alia-
do de calado para las administraciones, así 
como un acompaæamiento continuado a las 
entidades que les ha permitido potenciar la 
calidad de su intervención aliviando los esfuer-
zos que dedican normalmente a la bœsqueda 
de �nanciación.

Los territorios encuentran un aliado sólido y es-
table que evita el �cortoplacismo� y permite la 
plani�cación a medio y largo plazo con resul-
tados mucho mÆs transformadores.

Desde el punto de vista de las familias, esta es-
tabilidad facilita poder trabajar profundamen-
te, y tener el tiempo necesario para salir de una 
situación de pobreza y adquirir las estrategias 
necesarias para mantener la situación en un fu-
turo, responsabilizÆndose y empoderÆndose. 

Metodología y proceso

La individualización de los planes de trabajo y 
la interconexión con los recursos del territorio

La metodología creada a lo largo de los aæos es 
fruto de una mirada profesional guiada por la 
dirección cientí�ca del programa que redirige 
y acompaæa el programa hacia donde mÆs se 
necesita segœn las nuevas necesidades que van 
surgiendo en función del momento y el contexto. 

Es esencial prestar una atención 
integral, con una mirada holística.  
Si no, te quedarÆs a medias.
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Por otro lado, la estructura ha sido creada para 
garantizar la interrelación estructurada de las 
distintas entidades que intervienen en el terri-
torio, con roles y funciones complementarias. 
Concretamente, existen 3 tipos de roles para las 
entidades que intervienen en cada una de las 
180 redes territoriales:

� Entidad coordinadora: quien mantiene la in-
terlocución con todos las agentes, aporta la mi-
rada estratØgica global y territorial, facilitando 
la gestión. 

� Entidad referente: quien vela por la existencia 
de planes de trabajo individualizados y adecua-
dos, coherentes con la metodología del progra-
ma y la diagnosis familiar. 

� Entidad prestadora: quien desarrolla el tra-
bajo especializado, aportando su know-how, 
realizando las intervenciones programadas, 
aportando una intervención rigurosa y de cali-
dad a los niæos, niæas y familiares. 

A partir de esta estructura, y siempre con la im-
plicación y corresponsabilidad de las familias, 
se consigue desarrollar un proceso completo 
que se retroalimenta para conseguir una mejo-
ra continuada y una intervención de calidad. 
En este sentido, partiendo de una detección de 
las necesidades y un diagnóstico individualiza-
do, se realiza un plan de trabajo anual que se 
implementa y recibe un seguimiento especiali-
zado, �nalizando con una evaluación estanda-
rizada que da un enfoque de 360” y facilita, si 
se valora necesario, un nuevo plan de trabajo el 
aæo siguiente que incorpora y rede�ne aquellas  

nuevas necesidades detectadas. Esta metodo-
logía, basada en una atención integral per-
sonalizada y profesional se ha demostrado 
altamente efectiva para luchar contra la pobre-
za infantil, empoderando a las familias para su 
mÆxima inclusión social. 

Evaluación completa y constante

Tener evidencias del impacto del programa 
y facilitar e implementar mejoras y su 
transferencia

La evaluación es, sin ningœn tipo de duda, otra 
de las claves esenciales del programa. La expe-
riencia acumulada es un valor si es evaluada y, 
de esta forma, se puede utilizar para gestionar 
y adaptar el programa y los recursos disponi-
bles a las nuevas necesidades y realidades. 

Cabe destacar que la evaluación se entiende a 
distintos niveles, tanto la propia evaluación de 
la persona, la evaluación del programa en con-
junto, así como la evaluación del contexto en 
el que se desarrolla. AdemÆs, la integración y  
estandarización de los mecanismos de evalua-
ción es una clave fundamental de todo progra-
ma, así como la utilización de los resultados 
para implementar mejoras en las posteriores 
ediciones.

El programa es transformador. Se 
generan oportunidades de futuro 
a travØs de la educación, acciones 
integrales y el arraigo territorial. 
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Figura 7. Impacto del programa CaixaProinfancia 

Fuente: CaixaProinfancia, 2021.

Impacto en los niæos y niæas
� Mejora del rendimiento acadØmico.
� Adquisición de hÆbitos de estudio.
� Mayor autonomía y motivación.
� Adquisición de competencias bÆsicas.
� Mejora del comportamiento y de las relaciones sociales.
� Desarrollo de la autoestima.
� Mejora de la comunicación y el afecto familiar.

Impacto en la vida de las familias
� Incremento del apoyo y las relaciones sociales.
� Mejora de las habilidades parentales.
� Incremento del bienestar familiar y empoderamiento.
� Desahogo económico por las ayudas en bienes y servicio.
� Integración en la dinÆmica escolar de los hijos.

Impacto en las entidades y profesionales
� Creación de un proyecto comœn y compartido.
� Mejora en la calidad de la intervención socioeducativa.
� Optimización de los proyectos y recursos.
� AnÆlisis compartido de las necesidades del territorio.
� Coordinación del trabajo social con las familias.

Impacto en la vida de los barrios
� Mejora de la convivencia y de las relaciones sociales.
�  Construcción de redes comunitarias entre entidades y otros 

agentes.
� Empoderamiento de las familias para su inclusión en la comunidad.
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En conclusión, es importante remarcar que el va-
lor del programa radica, ademÆs de en los re-
sultados obtenidos hasta la actualidad y de la 
proyección de un futuro de oportunidades para 
estos menores, en haber creado una metodo-
logía y estructura fruto de una gran inversión 
en conceptualización y desarrollo a lo largo de 
estos quince aæos. 

Esta metodología y know-how creado ha im-
pactado y favorecido transformaciones reales 
en los territorios donde se ha implementado y 
en los niæos y niæas con los que ha trabajado. 
AdemÆs, es importante tambiØn el impacto ge-
nerado en las entidades participantes, ya que 
favorece una mirada estratØgica y un aprendi-
zaje de otras experiencias que no se podría con-
seguir trabajando independientemente. 

Por œltimo, destacar la importancia de aprove-
char este conocimiento como inspiración y base 
a partir de la cual crear nuevas fundaciones 
que se puedan complementar y retroalimentar 
para luchar contra la pobreza infantil en Espaæa. 
La transferencia de esta metodología propia del 
programa, descrita anteriormente, se considera 
clave en el marco de la presente guía, y especial-
mente relevante como buena prÆctica.

3.5. FILANTROP˝A EN LOS PA˝SES 
ANGLOSAJONES, EUROPA Y 
ESPAÑA

La �lantropía en Europa estÆ condicionada por 
las diferencias en la historia, la cultura, las con-
diciones económicas y políticas y legislativas de 
los países que componen el continente. Existen 
mÆs de 147.000 fundaciones en Europa, con un 
gasto anual global de aproximadamente 60.000 
millones de euros (Hoolwerf y Schuyt, 2017).

En el modelo europeo se puede observar cómo 
el estado del bienestar se ha complementado 
con acciones �lantrópicas. La �lantropía en Eu-
ropa se ha con�gurado a partir de la relación 
entre el estado, el sector privado, las organiza-
ciones no lucrativas y las propias fundaciones 
�lantrópicas.

Así pues, en el estado del bienestar social-de-
mocrÆtico, cuyo estandarte son los países nórdi-
cos (Finlandia, Noruega), las fundaciones son un 
complemento de las actividades de un estado 
del bienestar altamente desarrollado. Las apor-
taciones �lantrópicas individuales y empresa-
riales existen, pero son de tamaæo menor. En el 
modelo francØs o belga, existen menos funda-
ciones, ya que la legislación es muy estricta y se 
deben constituir con una elevada dotación pa-
trimonial. En los casos de Alemania, Países Bajos 
o Austria, las fundaciones son parte del sistema 
del bienestar y, en algunos casos, se establecen 
relaciones complejas cuando interaccionan tan-
to con el estado como con el sector privado. En 
el caso mediterrÆneo, representado por países 
como Italia, Espaæa y Portugal, aparte del esta-
do tambiØn interviene la Iglesia como otro agen-
te en el origen de las fundaciones (Hoolwerf y 
Schuyt, 2017).

La �lantropía en Europa estÆ 
condicionada por las diferencias 
en la historia, la cultura, las 
condiciones económicas, políticas y 
legislativas de los diferentes países.
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En cambio, el origen de la �lantropía estadouni-
dense se basó en una variante de la �lantropía 
britÆnica, es decir, con fuertes rasgos liberales. 
Esta tendencia se desarrolló en este país en el 
que, a diferencia de Reino Unido, la presencia 
del Estado era mínima. La descarga por par-
te del Estado de las funciones de bene�cencia 
hace que Østa no sea ejercida œnicamente por 
individuos concretos, sino que alcanza tambiØn 
al Æmbito empresarial, exigiendo de las empre-
sas una mayor involucración en los asuntos so-
ciales. La combinación de estos factores en el 
contexto de una sociedad secular como es la es-
tadounidense provoca que la acción �lantrópica 
estØ encabezada por grandes �guras privadas, 
con personajes notorios como Carnegie, Rocke-
feller o Ford y actualmente �lÆntropos como Bill 
Gates o Warren Buffet.

3.6. ALGUNOS EJEMPLOS 
EUROPEOS

En el caso concreto de experiencias de funda-
ciones familiares europeas que trabajan sobre 
la promoción social de la infancia podemos en-
contrar la Lumos Foundation. Esta organización, 
creada y presidida por la escritora J. K. Rowling, 
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es un referente internacional en la lucha por 
mejorar las vidas de los niæos y las niæas que 
viven en orfanatos o en algœn tipo de institu-
ción lejos de sus familias. El trabajo de desinsti-
tucionalización que hace la entidad ha ayudado 
a redirigir mÆs de 300 millones de euros que 
iban destinados a orfanatos hacia los servicios 
sociales locales y a ayudas directas para la co-
munidad. El principal objetivo es que las familias 
no tengan que verse obligadas a enviar a sus 
hijos e hijas a los orfanatos por motivos econó-
micos, por eso se implementan programas a ni-
vel local para ayudar a estas familias. AdemÆs, 
se hace incidencia política a nivel internacional 
para erradicar por ley los orfanatos, sobre todo 
en los países que mÆs presencia tienen.

Por otro lado, y como ejemplo de fundación fa-
miliar, podemos encontrar a la Children�s In-
vestment Funds Foundation, creada por los 
empresarios Chris Hohn y Jamie Cooper. Esta 
fundación es la organización �lantrópica mÆs 
grande del mundo dedicada exclusivamente al 
bienestar de la infancia. AdemÆs de ayudar a 
numerosas entidades locales e internacionales, 
desarrollan sus propios proyectos en gran par-
te del mundo. Sus prioridades intentan abarcar 
muchas de las necesidades de la infancia vulne-
rable: desarrollo y salud en la infancia; cambio 
climÆtico, para asegurar un futuro saludable y 
próspero para los niæos y niæas; adolescencia, 
dando acceso a servicios de salud sexual y re-
productiva; equidad para las niæas y mujeres; y 
la protección de la infancia, luchando contra la 
explotación sexual y el trabajo infantil.

La �lantropía depende de la 
relación entre el Estado, el sector 
privado, las organizaciones no 
lucrativas y las propias fundaciones 
�lantrópicas.
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3.7. LA FILANTROP˝A FUNDACIONAL 
PERSONAL Y FAMILIAR EN ESPAÑA

En el aæo 2018, segœn la Asociación Espaæola 
de Fundaciones, existían en nuestro país mÆs de 
8.800 fundaciones. Las fundaciones �lantrópi-
cas personales y familiares (FFPF) representaban 
un 18%, es decir, un total de 1.635 (FernÆndez y 
Gross, 2018).9

Se estima que el 26% de las FFPF (423 funda-
ciones) podrían estar dedicadas a la infancia y 
de la adolescencia. Es difícil discernir cuÆles de 
ellas desarrollan proyectos propios o bien estÆn 
orientadas a hacer donaciones a terceros.

Como se ha ido destacando, existen diferentes 
opciones para la donación individual y familiar:

� Directamente a organizaciones que trabajen 
con infancia, bien en nombre propio, bien a tra-
vØs de una empresa propia.

� Creando una fundación.

18% 
 
Fundaciones 
familiares y 
patrimoniales 
sobre el 
total de 
fundaciones

Estas opciones se desarrollan en detalle mÆs 
adelante (apartado 4) y se ofrecen orientacio-
nes y recomendaciones a tener en cuenta.

9. FernÆndez, Beatriz; Gross, Dominique (coords) (2018) 
Las Fundaciones Filantrópicas Personales y Familiares en 
Espaæa. Asociación Espaæola de Fundaciones. En línia: 
FundacionesFilantropicasAEF.pdf
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