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RESUMEN 
 
La familia debe proporcionar la mejor protección a los niños contra toda 
manifestación de abuso, abandono, negligencia, descuido y explotación. 
Sin embargo, cuando por la convergencia de factores internos y externos 
se disminuye la capacidad familiar para enfrentar una situación determi-

nada que les ocasione un daño y que a su vez impida la recuperación. Co-
rresponde a los Estados no solo a disponer y ejecutar directamente medi-
das de protección para estos, sino también a colaborar o asistir de la ma-
nera más amplia, al desarrollo y fortaleza del núcleo familiar. En función 
de ello, se utilizaron como métodos de investigación el histórico-jurídico, 
exegético–analítico, jurídico–comparado y el análisis de documentos. 

  
Palabras clave: Niños, vulnerabilidad, situación de riesgo, protección esta-
tal.   

ABSTRACT 
 

The family must provide the best protection to children against all mani-
festations of abuse, abandonment, negligence, neglect, and exploitation.  
However, when the convergence of internal and external factors diminishes 
the family's ability to face a specific situation that causes harm to them, 
and which in turn prevents recovery. It is up to the States not only to di-
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civil, de familia y agrario del Departamento de Derecho Civil y Familia de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Oriente. Cuba. Correo electrónico: aliciacamue@gmail.com    
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rectly arrange and execute protection measures for them, but also to col-
laborate or assist in the broadest way, the development and strength of the 
family nucleus. Based on this, historical-legal, exegetical-analytical, legal-
comparative and document analysis were used as research methods 

Keywords: Children, vulnerability, risk situation, state protection. 

 

Introducción  

En pos de garantizar el desarrollo integral y los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes (NNA o niños), resulta primordial la crianza de 

éstos en el seno de su propia familia o familia de origen, de las cuales sólo 

deben ser separados en casos estrictamente excepcionales y siempre el 

niño debe poder expresar con libertad y sin presión su criterio. El tránsito 

de NNA por su formación como individuos requiere de un acompañamien-

to altruista de la familia en general, de los padres en particular y no per-

der de vista la atención a sus opiniones y valoraciones acerca de hechos y 

situaciones importantes que les atañen. 

Referir que NNA se encuentran en situación de riesgo conduce a detener 

los pasos en eventos que van más allá del daño físico o de posibles peli-

gros a su vida e integridad. Conlleva, como exponen Dávila y Naya, no sólo 

a pensar en el maltrato dentro de la familia, sino en una situación mucho 

más amplia que reúne todas aquellas circunstancias sociales carenciales 

para el correcto desarrollo de la infancia.1 

Al apreciarse la existencia de niños en estas situaciones, debe considerar-

se que estos se hallan en situaciones de desprotección o vulnerabilidad 

que deben ser atenuadas, así como el establecimiento de los mecanismos 

para el efectivo seguimiento de la evolución del niño en la familia. Particu-

laridades tratadas en las normativas legales de protección de los derechos 

de los niños en los países de América Latina, todas en consonancia con el 

articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento in-

ternacional que eleva los estándares de salvaguarda de la niñez y la ado-

 
1Dávila Paulí y Luis Ma. Naya. “La protección de la infancia en situaciones de riesgo en América Latina a 

través de los códigos de la niñez”, Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, núm. 19, (2012): 103, 

https://www.redalyc.org/pdf/1350/135025474008.pdf.  

https://www.redalyc.org/pdf/1350/135025474008.pdf.
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lescencia en aras de garantizar la efectividad de los derechos en ella reco-

nocidos.2  

El artículo que se presenta parte de la investigación que efectúa la autora 

en su tesis doctoral y pretende realizar un análisis no sólo de las proble-

máticas que ubican a NNA en situaciones de riesgo que impiden un ade-

cuado ejercicio de los derechos de los cuales son titulares, sino también de 

la instrumentación por parte de los Estados de medidas de protección, 

planes y programas para enfrentarlas, eliminarlas o prevenirlas.  

 
Metodología 

Para el tratamiento de la temática objeto de estudios fueron escogidos en-

tre los métodos de la investigación el histórico-jurídico, con el fin de anali-

zar el concepto vulnerabilidad y su impacto en la protección de los dere-

chos de los niños. Al mismo tiempo, posibilita distinguir entre éstas y las 

situaciones de riesgo que limitan la capacidad de los niños a ejercitar con 

plenitud ante el sistema de justicia los derechos que les son reconocidos 

por el sistema de justicia. El exegético-analítico, mediante el que se ofrecen 

valoraciones de las categorías en análisis, por medio de la conjugación de 

los planos doctrinales y normativos en los ámbitos constitucional, civil y 

familiar, así como su interpretación técnico-jurídica, a fin de evaluar su 

virtualidad sobre la base del contexto social actual. El jurídico-comparado, 

para el ofrecimiento de sugerencias y aportes de evaluación y análisis de 

las situaciones de riesgo que pueden vulnerar los derechos de los niños. Se 

analizan legislaciones extranjeras, fundamentalmente en el contexto ibe-

roamericano en razón de las similitudes sociales y de los sistemas de dere-

cho, de las cuales se seleccionan aquellas que con mayor nivel de profun-

didad logran regular las situaciones de riesgo, identificarlas e instrumen-

tar mecanismos para la protección de los derechos del grupo etario en es-

tudio; regulaciones que pueden constituir un referente para el trazado de 

los presupuestos teóricos conformadores de un régimen jurídico de salva-

guardia.  

 
2Así queda estipulado en el párrafo primero del artículo 4 de dicho cuerpo normativo al regular “Los Estados 

Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los dere-

chos reconocidos en la presente Convención”.  
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Adquiere especial relevancia debido a la carencia de presupuestos teóricos 

y prácticos en el entorno patrio; máxime cuando el país vive un amplio 

proceso de reforma normativa que aún no responde al objeto de estudio. 

Como último método el de análisis de documentos materializado en la revi-

sión de estudios teóricos, legislación y jurisprudencia. Los doctrinales co-

rresponden a artículos y monografías sobre la materia de estudio. En el 

orden legal, se examinan legislaciones de interés, foráneas y nacionales a 

fin de revisar el catálogo de los derechos de NNA, las situaciones de riesgo 

que dificultan su ejercicio y la instrumentación de mecanismos de protec-

ción. 

La Convención sobre los Derechos del Niño. La protección de los dere-

chos del niño 

La necesidad de tutelar los derechos de las personas menores de edad y 

que esa protección rebase el estrecho ámbito del ordenamiento interno de 

cada Estado para alcanzar una dimensión internacional constituye una 

inquietud desde el pasado siglo. Así la protección de los derechos de este 

grupo etario constituye una prioridad permanente de los Estados. 

En esa labor, ocupa un significativo lugar la firma y posterior ratificación 

de la Convención sobre los Derechos del Niño3 (CDN o Convención) que 

eleva los estándares de salvaguarda de la niñez y la adolescencia en aras 

de garantizar la efectividad de los derechos en ella reconocidos.4  

En atención a la protección de los derechos de NNA, la Convención esta-

blece que “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.5 

En cumplimiento de esta máxima en fecha 29 de mayo de 2013, el Comité  

 
3Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre del año 1989, adoptada y abierta a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución No. 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989 con entrada en vigor en septiembre de 1990, de conformidad con su propio artículo 49. 

Cuba es país signatario desde el 26 de enero de 1990 y la ratifica en 1991. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. 
4Así queda estipulado en el párrafo primero del artículo 4 de dicho cuerpo normativo al regular “Los Estados 

Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los dere-

chos reconocidos en la presente Convención”.  
5Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 2009), artículo 3. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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de los Derechos del Niño adopta la Observación General No. 14, sobre el 

derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primor-

dial, destaca como uno de los elementos que deben valorarse para la                

determinación de tal interés superior la preservación del entorno familiar y 

el mantenimiento de las relaciones, ponderándose a la familia como “la 

unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento 

y el bienestar de sus miembros, en particular de los niños”.6 

Por otra parte, la Convención atribuye a la familia7 un papel preponderan-

te en la garantía del cuidado, bienestar y protección de los niños, por ser el  

espacio natural para su crecimiento y desarrollo, particularmente, en las 

primeras etapas de vida. Reconoce la obligación del Estado de promover y 

propiciar un apoyo adecuado a las familias para que puedan cumplir con 

sus responsabilidades parentales compartidas en el cuidado y crianza de 

los hijos y, de ese modo, garantizar la protección de sus derechos. 

En función de adoptar mecanismos que posibiliten el ejercicio pleno y            

protección de los derechos de NNA, se impone a los Estados una obligada 

atención a todas las circunstancias que los afecten. Así los enfoques teóri-

cos que abordan la epistemología de la infancia en situación de riesgo se 

centran en la situación familiar e identifica entre las causas y los factores 

de riesgo en el microsistema familiar: la desestructura familiar, los maltra-

tos infantiles familiares, la dinámica conflictiva entre padres e hijos, la au-

sencia o el exceso de disciplina, la negligencia o la ausencia de lazos afec-

 
6Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 14, “Sobre el Derecho del Niño a que su Interés 

Superior sea una Consideración Primordial”. (2013): párrafo 59. 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3990.   
7 La familia es definida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como  “el elemento natural y 

fundamental de la sociedad con derecho a la protección de la sociedad y del Estado”  y, en igual sentido, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la reconoce  “como sujeto de protección por parte de la 

sociedad y del Estado”; concepto que se comparte por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-

les y Culturales (…) “además que se le asigna el nivel más alto de protección y asistencia posibles, desde su 

constitución”, (…) garantizado por el Estado y en el cuidado y educación de los hijos. Algunos autores tam-

bién la valoran como “(…) la principal y primer instructora, modelo y guía de valores es decir la primera 

escuela del niño en donde se va a formar su personalidad y desempeño en diferentes áreas de la vida”. Vales-

ka Bellorin, Deimis A. y et. al., “Repercusiones de la migración de madres-padres en el desarrollo psicosocial 

de adolescentes en Estelí, Nicaragua”, Revista Científica de la FAREM-Estelí, núm. 28, (2018): 2. 

https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article/view/1430. 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3990
https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article/view/1430
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tivos, criterio compartido por Deza.8 Circunstancias todas que ubican a los 

niños en situaciones de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad y las situaciones de riesgo 

Lamarca y Barceló apuntan que todo niño o niña, por el simple hecho de 

serlo, está en una situación vulnerable, así como reconocen que determi-

nados niños, niñas o adolescentes viven en situaciones de especial vulne-

rabilidad porque forman parte de familias desestructuradas o con graves 

problemas, porque pertenecen a minorías étnicas o en riesgo de exclu-

sión.9 

La vulnerabilidad, término que se cita al realizar el o los análisis de las 

condiciones de especial fragilidad en que ciertos ambientes o situaciones 

socio-económicas colocan a las personas que los sufren10, tiene el origen 

en la noción del riesgo11 y, en tal sentido, algunos autores entre los que se 

cita a Forster12, consideran que es un estado de debilidad que arrastra al 

individuo o al grupo a una espiral de efectos negativos; al respecto senten-

 
8 Deza Villanueva, Sabina L. “Factores de riesgo y protección en niños y adolescentes en situación de pobreza 

de instituciones educativas en Villa El Salvador”, Revista de la Facultad de Psicología y Humanidades: 

Avances en Psicología, 23, núm. 2, (2015): 232, 

https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_2/S.Deza.pdf.    
9Lamarca Iturbe, Iñigo y Fermín Barceló Galdácano. “Personas menores en situaciones de especial vulnerabi-

lidad: retos para una intervención eficaz”, Revista de Psicodidáctica, 11, núm. 1, (2006): 26, 

https://www.redalyc.org/pdf/175/17514747003.pdf 
10Feito, Lidia. “Vulnerabilidad”, An. Sist. Sanit. Navar. 30, suplemento 3, (2007): 10,  

https://www.researchgate.net/publication/28201700_Vulnerabilidad  
11 Ésta tiene su origen en la noción de riesgo, es decir, en la probabilidad de que ocurran determinados acon-

tecimientos no previsibles, que puedan generar consecuencias negativas significativas sobre ciertas personas o 

comunidades, aumentando, incluso, su peligrosidad (en virtud de su magnitud, frecuencia, duración e histo-

ria), lo que condiciona el estado de vulnerabilidad. Lara Espinosa, Diana. Grupos en situación de vulnerabili-

dad, (colección de textos sobre derechos humanos) (México: CNDH, 2015), 24, 

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf(…)  la 

vulnerabilidad es la condición de ciertas personas o grupos por la cual se encuentran en riesgo de sufrir viola-

ciones a sus derechos humanos. Hernández, Forcada Ricardo y Héctor Eloy Rivas Sánchez, El VIH/SIDA y 

los derechos humanos. Guía básica para educadores en derechos humanos. (Ciudad de México: Letra S, 

salud, Sexualidad y Sida, 2006), 11, 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadoscon

elVIH/Otros%20documentos%20relevantes/educadoresVIHy%20DH.pdf. 
12Forster, Jacques. “Invertir la espiral de la vulnerabilidad”, Revista Internacional de la Cruz Roja, 19, núm. 

124, (1994): 328, https://international-review.icrc.org/es/revistas/ricr-no-124-revista-internacional-de-la-cruz-

roja-08-1994. 

https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_2/S.Deza.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/175/17514747003.pdf
https://www.researchgate.net/publication/28201700_Vulnerabilidad
https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/Otros%20documentos%20relevantes/educadoresVIHy%20DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/Otros%20documentos%20relevantes/educadoresVIHy%20DH.pdf
https://international-review.icrc.org/es/revistas/ricr-no-124-revista-internacional-de-la-cruz-roja-08-1994
https://international-review.icrc.org/es/revistas/ricr-no-124-revista-internacional-de-la-cruz-roja-08-1994
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cia Ribotta13 que la misma no se relaciona con una característica natural 

del grupo, sino con las consecuencias de determinada organización jurídi-

ca, política y social que hace vulnerables a ciertos colectivos sociales por 

encontrarse en determinadas circunstancias o por poseer determinados 

caracteres identitarios. 

A criterio de Uribe y González, citado por Ortega Velázquez, se entiende 

por “vulnerabilidad” la mayor susceptibilidad de algunos grupos humanos 

frente a situaciones de riesgo en la sociedad, generada por la concurrencia 

de determinadas condiciones sociales y económicas que les sitúan en posi-

ción de desventaja, en determinados aspectos frente al resto de la pobla-

ción14, criterios con los que se identifica esta autora. En consecuencia, Or-

tega reitera que se encontrarían en situación de vulnerabilidad los NNA, 

los presos, las personas con discapacidad, los migrantes irregulares, las 

personas en situación de extrema pobreza, los enfermos graves, las perso-

nas de la tercera edad que no se valen por sí mismas.15 La poca o nula ca-

pacidad de una persona, grupo o comunidad de protegerse frente a un rie-

go, peligro o amenaza se entiende que se encuentran en esta especial si-

tuación. 

No es hasta el año 2008 que se adopta un concepto definitivo del término y 

las condiciones en que puede entenderse que personas, grupos de perso-

nas o comunidades se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Con el 

objetivo de garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia y la 

protección de los derechos de las personas imposibilitadas de responder 

ante un riesgo, peligro y amenaza. En la XIV edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana de 2008, celebrada en el estado de Brasilia, Brasil, se 

 
13Ribotta, Silvina. “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabili-

dad. Vulnerabilidad, Pobreza y Acceso a la Justicia”, Revista Electrónica Iberoamericana. 6, núm. 2, (2012): 

8, https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf 
14Ortega Velázquez, Elisa, Estándares para niñas, niños y adolescentes migrantes y obligaciones del Estado 

frente a ellos en el sistema interamericano de derechos humanos, (Colección Estándares del Sistema Inter-

americano de Derechos Humanos: Miradas complementarias desde la Academia No. 2) (Ciudad de México: 

UNAM-IIJ-CNDH, 2017), 11, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37698.pdf. 
15Ortega, Estándares, 11. 

https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37698.pdf
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aprueba la elaboración de las Reglas Básicas relativas al acceso a la justi-

cia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.16  

A razón de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas 

en condición de vulnerabilidad se considera aquellas personas que, por 

razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias so-

ciales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran especiales dificulta-

des para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos re-

conocidos por el ordenamiento jurídico. Las Reglas identifican que pueden 

constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, 

la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la 

migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación 

de libertad.17    

Luego de una década de evolución de los instrumentos jurídicos interna-

cionales, se impuso en la Asamblea Plenaria de la XIX edición de la Cum-

bre Judicial Iberoamericana, 2018, celebrada en Quito, Ecuador, la actua-

lización de 73 de las 100 Reglas aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Ibe-

roamericana de Brasilia, 2008. Esta actualización cumple con el mandato 

de la Cumbre Judicial Iberoamericana de adaptar dicho instrumento jurí-

dico internacional no sólo a los avances de la normativa internacional, sino 

a los nuevos conceptos y acciones en el ámbito del acceso a la justicia, con 

el propósito de hacer de las Reglas de Brasilia un texto normativo, dotado 

de mayor practicidad al alcance general de todos los países destinatarios 

en el campo del acceso a la justicia de las personas en situación de vulne-

rabilidad.  

Este instrumento internacional se moderniza y ofrece un mayor alcance al 

concepto de personas en condición de vulnerabilidad, para incluir las si-

tuaciones de riesgo, condición evidente a toda aquella persona o grupo de 

personas cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un  

impacto que les sitúe en situación de riesgo no está desarrollada o se en-

cuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud 

 
16Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. (XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana. Secretaria Permanente. Cumbre Judicial Iberoamericana. Brasilia, 2008), 2-23, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf.    
17 Reglas de Acceso a la Justicia, 6.   

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
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ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico.18  

En este contexto se considera en condición de vulnerabilidad aquellas per-

sonas quienes, por razón de su edad, género, orientación sexual y estado 

físico o mental, o por circunstancias sociales, identidad de género, econó-

micas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus creencias y/o prácti-

cas religiosas, o la ausencia de estas encuentran especiales dificultades 

para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos recono-

cidos por el ordenamiento jurídico.19 A su vez, reconoce la versión actuali-

zada de las Reglas entre las causas de vulnerabilidad la edad, la discapa-

cidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étni-

cas – culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, así como la 

victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento in-

terno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género y 

la privación de libertad.20 

En esta misma dirección y en pos de solución a los conflictos que impac-

tan en la protección integral de la infancia, Mérida alude que las situacio-

nes de riesgo se constatan ante algún tipo de carencia o dificultad en la 

detención de las necesidades básicas que los menores precisan para su 

correcto desarrollo físico, psíquico y social.21 Para Allueva22 son aquellas 

en las que, a causa de circunstancias personales o familiares del menor o 

por influencia del entorno, se ve perjudicado su desarrollo personal o so-

cial de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 

fundamentarían la declaración de desamparo, sea precisa la intervención 

de la Administración Pública.  

 
18Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), Manual de aplicación de las 100 Reglas de 

Brasilia en el ámbito de la Defensa Pública. (2022): Regla No. 3, 17, https://aidef.org/wp-

content/uploads/2023/01/Manual-100-Reglas-de-Brasilia-Version-actualizada-2022.pdf.   
19AIDEF, Manual de aplicación, Regla No. 3, 17. 
20AIDEF, Manual de aplicación, Regla No. 4, 18. 
21Mérida Merenciano, Marisa. “Los menores en situaciones de riesgo y desamparo y la actuación policial”, 

Boletín Informativo (Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga) núm. 6 (2001): 2, 

https://docplayer.es/21118813-Articulo-los-menores-en-situacion-de-riesgo-o-desamparo-y-la-actuacion-

policial.html. 
22Allueva Aznar, Laura. “Situaciones de riesgo y desamparo en la protección de menores”, INDRET Revista 

para el análisis del Derecho, 4, (2011): 10, https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/854_es.pdf. 

https://aidef.org/wp-content/uploads/2023/01/Manual-100-Reglas-de-Brasilia-Version-actualizada-2022.pdf.
https://aidef.org/wp-content/uploads/2023/01/Manual-100-Reglas-de-Brasilia-Version-actualizada-2022.pdf.
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A criterio de Benavente23 son aquellas que, perjudicando el desarrollo per-

sonal o social del menor, no requieren la asunción de la tutela por ministe-

rio de la Ley. Respecto a las situaciones de riesgo, los autores citados las 

definen como aquellas circunstancias o hechos personales, familiares, so-

ciales que puedan perjudicar al niño en su desarrollo físico, psíquico o so-

cial, pero sin la intensidad suficiente que amerite la separación del niño de 

su núcleo familiar por la Administración Pública.  

Por otra parte, la actualización de las Reglas de Brasilia amplía las causas 

de vulnerabilidad en correspondencia a los sujetos o comunidades objeto 

de protección en tratados y convenciones internacionales desde la óptica 

de la protección de los derechos humanos, sin que exista eximente alguno 

que impida la incorporación de otros grupos, lo que se advierte en la am-

plia definición de la Regla No. 3, coherente con el Manual, para incorporar 

otras categorías24, particular que se ilustra en la Regla No. 4, del citado 

documento.25  

Criterios que esta autora considera no difieren de la conceptualización que 

devela la versión actualizada del Manual de aplicación de las Reglas de 

Brasilia, sino fortalecen la correcta identificación de las situaciones de 

riesgo en que pueden encontrarse los niños, lo que dota al operador o es-

pecialista de las herramientas necesarias para la solución de las problemá-

ticas y la adecuada protección de los derechos de estos y conduce a fun-

damentar las mismas en la incapacidad de prevenir, evitar o resistirse a 

determinada situación fáctica, que impida una adecuada resiliencia, carac-

terizada esta última, a decir de Uriarte como la capacidad que tienen las 

personas para desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos a pesar de 

vivir en contextos de alto riesgo26, que permita superar la adversidad y 

ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos 

por el ordenamiento jurídico. 

 

 
23Benavente Mored, Pilar. “Riesgo, Desamparo y Acogimiento de Menores. Actuación de la Administración e 

Intereses en Juego”. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 15 (2011): 

20, https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-A-2011-10001500062.  
24Regla No. 3, 18. 
25Regla No. 4, 18. 
26Uriarte Arciniega, Juan de D. “La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del desarrollo”, 

Revista de Psicodidáctica, 10, núm. 2, (2005): 66, https://www.redalyc.org/pdf/175/17510206.pdf.  

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-A-2011-10001500062
https://www.redalyc.org/pdf/175/17510206.pdf
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La protección de la infancia en el contexto latinoamericano 

En América Latina la ratificación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño a partir de 1989 supuso cambios en los sistemas legales internos pa-

ra adecuarlos a dicho tratado internacional. Entre los años 1990 y 2009, 

en los Estados de la región fueron aprobados los Códigos de la Niñez, don-

de se articulan los derechos reconocidos en la Convención, atemperado las 

normativas legales a los nuevos estándares de protección integral de la in-

fancia, actualizando contenidos y términos.  

Para evaluar el tratamiento de la temática fueron escogidas ocho naciones 

de Latinoamérica y el Caribe como criterio de selección se tuvo en cuenta 

el compartir el sistema de derecho romano–francés, identidad cultural y 

similitudes en su formación sociopolítica e histórica. Entre los países esco-

gidos se encuentran Honduras27, Bolivia28, Nicaragua29, México30, Pana-

má31, El Salvador32, República Dominicana33 y Cuba.34 Develándose como 

primer aspecto coincidente que todos los países del área adoptaron la CDN 

y, en consecuencia, han insertado sus postulados en las normativas inter-

nas, constituyendo el primer pronunciamiento en todos los textos legales 

estudiados: la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes. 

Con respecto a la denominación de los códigos, se coincide con Dávila y 

Naya, la mayoría de los Estados han optado por utilizar un término tradi-

 
27 Decreto No. 73-96 Código de la Niñez y la Adolescencia. (1996) 

https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/codigos/506-codigo-de-la-ninez-y-de-la-adolescencia.  
28 Ley N° 548. Código Niña, Niño y Adolescente. (2014) 

https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_bolivia_0248.pdf.  
29 Código de la niñez y la adolescencia. (1998) https://www.nicasalud.org.ni/wp-

content/uploads/2016/05/CODIGO-DE-LA-NIÑEZ-ADOLESCENCIA-Y-LA-FAMILIA-2014.pdf.  
30 Ley General de los Derechos de niñas, niños y Adolescentes. (2014) 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-08/Ley_GDNNA.pdf.  
31 Ley 285 de 2022, Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescen-

cia. (2022) https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29672/95152.pdf.  
32 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. (2009) 

https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1738/ley_ninez_el_salvador.pdf.  
33 Ley No. 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y 

Adolescentes. (2003). 

http://dominicana.universidadscout.org/pluginfile.php/13662/mod_resource/content/1/LEY%20136-03%20-

%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Funda

menta-

les%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf-.   
34 Ley No. 16 Código de la Niñez y la Adolescencia. (1978) https://cerlalc.org/wp-

content/uploads/2018/09/43_Ley_16_Cuba.pdf   

https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/codigos/506-codigo-de-la-ninez-y-de-la-adolescencia
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_bolivia_0248.pdf
https://www.nicasalud.org.ni/wp-content/uploads/2016/05/CODIGO-DE-LA-NIÑEZ-ADOLESCENCIA-Y-LA-FAMILIA-2014.pdf
https://www.nicasalud.org.ni/wp-content/uploads/2016/05/CODIGO-DE-LA-NIÑEZ-ADOLESCENCIA-Y-LA-FAMILIA-2014.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-08/Ley_GDNNA.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29672/95152.pdf
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1738/ley_ninez_el_salvador.pdf
http://dominicana.universidadscout.org/pluginfile.php/13662/mod_resource/content/1/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf-
http://dominicana.universidadscout.org/pluginfile.php/13662/mod_resource/content/1/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf-
http://dominicana.universidadscout.org/pluginfile.php/13662/mod_resource/content/1/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf-
http://dominicana.universidadscout.org/pluginfile.php/13662/mod_resource/content/1/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf-
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2018/09/43_Ley_16_Cuba.pdf
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2018/09/43_Ley_16_Cuba.pdf
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cional en la protección a la infancia como es el de “Código de la Niñez y la 

Adolescencia”, aunque otros han preferido denominarlos “Ley de Protec-

ción”. No obstante, muchos de estos códigos son actualizaciones de diver-

sas disposiciones legales sobre protección a la familia, derecho de los           

menores, leyes de protección o instituciones de acogida. Resulta a su vez 

de particular relevancia que lo característico de estos códigos es que reco-

gen en una misma norma legal los diversos aspectos que, generalmente, en 

las legislaciones internas de los países, dependían de instancias diversas y 

con normativas legales dispersas.35  

En este sentido Honduras, Bolivia, Nicaragua, México y Cuba adoptan el 

término Código; mientras que Panamá, El Salvador y República Dominica-

na, el de Ley de Protección. Como aspecto distintivo en la mayoría de los 

códigos, además de recoger los derechos civiles y de protección hacen hin-

capié en dos cuestiones: la primera, la inclusión de derechos correspon-

dientes a los códigos de familia; y la segunda, los aspectos relacionados 

con los procesos relativos a la justicia del menor, anteriormente denomi-

nados códigos del menor.36 De esta manera, puede hablarse de unas leyes 

integrales en cuanto que incorporan no solamente los derechos del niño, 

sino los derechos de las familias y sus obligaciones y las garantías proce-

sales alrededor del menor en conflicto con la ley.37 

A pesar de que los contextos históricos y políticos de cada uno de los paí-

ses del área sean diferente, lo cierto es que, a la vista de los códigos, puede 

apreciarse un cierto consenso en su estructura y en las referencias que 

hacen a los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la in-

fancia, así como al propio ordenamiento jurídico del país correspondien-

te.38 Con la especial referencia a la Ley fundamental de cada Nación y a la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

Otros de los aspectos a destacar es el reconocimiento de la importancia de 

la familia en la formación y protección de NNA y la actuación de las auto-

 
35 Dávila, Paulí y Luis Ma Naya Garmendia, “Infancia, Educación y Códigos de la niñez en América Latina”. 

“Un análisis comparado”, Revista Española de Educación Comparada, núm. 16, (2010): 221. 

https://www.researchgate.net/publication/307767717_Infancia_educacion_y_codigos_de_la_ninez_en_Ameri

ca_Latina_un_analisis_comparado.  
36Dávila, Paulí y Luis Ma Naya Garmendia, “Infancia, Educación y Códigos de la niñez”, 221. 
37Dávila, Paulí y Luis Ma Naya Garmendia, “Infancia, Educación y Códigos de la niñez”, 221. 
38Dávila, Paulí y Luis Ma Naya Garmendia, “Infancia, Educación y Códigos de la niñez”, 221. 

https://www.researchgate.net/publication/307767717_Infancia_educacion_y_codigos_de_la_ninez_en_America_Latina_un_analisis_comparado
https://www.researchgate.net/publication/307767717_Infancia_educacion_y_codigos_de_la_ninez_en_America_Latina_un_analisis_comparado
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ridades judiciales y administrativas ante eventos que vulneren los dere-

chos de los niños; definiéndose las autoridades a conocer y dar solución a 

las problemáticas que aquejen a este grupo etario siempre con la partici-

pación de la familia. 

En el texto de todas las normas jurídicas analizadas se define con claridad 

el deber de los Estados de formular políticas y elaborar, promover y ejecu-

tar programas tendentes a la protección de los derechos de los niños y de 

apoyo a las familias en las que existan niños con dificultades especificán-

dose en los Códigos de la Niñez y la Adolescencia de Honduras, Nicaragua 

y México; así como en la Ley de Protección de República Dominicana 

cuando se encuentren los niños en situaciones de riesgo y en los casos de 

Bolivia, Panamá y El Salvador cuando existan señales o información de la 

existencia de factores de riesgo y vulnerabilidad social que pueden afectar 

al niño. 

Las políticas elaboradas en sentido general en todas las normas legales 

analizadas coinciden en los fines de asistencia, prevención, atención, cui-

dado integral, capacitación, inserción familiar y social, promoción cultural, 

fortalecimiento de relaciones afectivas, comunicación, defensa de derechos 

y otros valores a favor de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, con 

los programas y acciones desarrolladas por las entidades ejecutoras públi-

cas y privadas que deben respetar la condición de sujetos de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, ponderar su interés superior, brindarles el 

cuidado y atención requeridas de acuerdo con su proceso evolutivo, con la 

participación de la familia la que deberá asumir sus responsabilidades y 

garantizar el acceso de los niños a los programas para el disfrute de sus 

derechos.  

Del estudio realizado se advierte el interés y preocupación de los Estados 

analizados en cuanto a brindarle a la infancia la debida protección para el 

ejercicio y disfrute de los derechos que les corresponde. Sin embargo, no 

siempre en la práctica se ve la materialización de la intención estatal, la 

exclusión social, pobreza, discriminación y la falta de oportunidades en la 

que vive este grupo etario, es el telón de fondo que explica esta situación y 

uno de los indicadores tal y como exponen Dávila y Naya de la distancia 
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existente entre un discurso a favor de los derechos del niño y una realidad 

que los niega.39 

Del análisis de los textos legales de los países escogidos se advierte que 

excepto en Cuba, todas las normativas de protección integral de los niños 

se aprobaron o resultaron modificadas a tenor del contenido de la Conven-

ción, puesta en vigor en el año 1990, contenido a su vez incorporado en los 

respectivos textos constitucionales de los países estudiados.  

Cuba efectúa la firma del instrumento internacional en el año 1990 y lo 

ratifica en 1991, así como establece las estrategias para fortalecer los me-

canismos de protección a la infancia y a la familia. No obstante, incorpora 

el articulado de la Convención al texto constitucional y, en consecuencia, a 

sus normativas internas treinta años después de la aprobación del ins-

trumento internacional. Dicha incorporación no impactó en la efectiva pro-

tección de los derechos de la infancia en el contexto patrio; por el contra-

rio, aún con legislaciones anteriormente vigentes a la Convención, el país 

siempre ha resultado referencia internacional en la defensa y protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

La protección de la niñez en Cuba 

Analizar la temática en Cuba resulta un desafío. En el país se encuentra 

vigente el Código de la Niñez y la Juventud40 emitido en 1978, norma ante-

rior a la entrada en vigor de la Convención, que reguló la participación de 

los niños y jóvenes en la constitución de la nueva sociedad y estableció 

obligaciones a las personas, organismos e instituciones que intervienen en 

su educación, conforme al objetivo de la construcción socialista.41 

El Código de Niñez y la Juventud estuvo precedido por el texto constitu-

cional de 1976 y la norma familiar emitida en 1975, disposiciones jurídicas 

que sentaron las bases de la protección a la familia, con una mirada pro-

tectora y garantista respecto a los derechos de niños, padres y familiares 

 
39Dávila, Paulí y Luis Ma Naya Garmendia, “La defensa de los derechos de la infancia en América Latina 

desde la perspectiva legal. Una visión educativa” Revista Educación XX1, 14, núm. 1, (2011): 202, 

https://www.redalyc.org/pdf/706/70618224009.pdf  
40Código de la Niñez y la Juventud. “Establece normas especiales reguladoras de los derechos de los niños y 

jóvenes”. (1978) https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2018/09/43_Ley_16_Cuba.pdf.  
41Sistema Integral de Tendencias Educativas en América Latina, Cuba, (UNICEF) 

https://siteal.iiep.unesco.org/pais/primera-infancia-pdf/cuba. 

https://www.redalyc.org/pdf/706/70618224009.pdf
https://siteal.iiep.unesco.org/pais/primera-infancia-pdf/cuba
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allegados. A su vez, en materia de atención a los núcleos familiares se es-

tablecieron los mecanismos para detectar niños y familias en estado de 

vulnerabilidad, los que han contado y cuentan con el apoyo de las autori-

dades gubernamentales; particularidades que ilustran una realidad de 

protección, seguridad y apoyo a la niñez en el país concretándose progra-

mas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, diri-

gidos a la salud, educación, formación y protección en la familia y por la 

sociedad, en especial los que puedan encontrarse en alguna situación de  

vulnerabilidad.   

Con la proclamación de la Constitución de la República de Cuba del 2019, 

sobreviene una obligada actualización de todas las normas jurídicas vigen-

tes en el país, a tenor de los avances en materia de derechos humanos y 

en consonancia con todos los tratados y convenciones internacionales sus-

criptos y ratificados por el país, en especial, los de protección a la infan-

cia.42 Para la actualización en el contexto nacional de las normas legales, 

se ha establecido el correspondiente cronograma legislativo y en corres-

pondencia se realizan los estudios, consultas a especialistas y a la pobla-

ción a través de las organizaciones de masas, sindicales y estudiantiles 

para complementar las normas jurídicas y que constituyan el reflejo de la 

realidad social de la nación.  

En tal sentido, urge la actualización del Código de la Niñez vigente en el 

país, el que resultó muy novedoso en la década de los 70 del pasado siglo. 

Sin embargo, ha perdido operatividad, al no alcanzar los términos que exi-

ge la integralidad de la protección de la niñez con la mirada en sus dere-

chos como sujetos. Ante una Constitución contentiva de derechos y debe-

res para todos los ciudadanos y, en especial para los niños, que reconoce 

en sus artículos 86 y 87 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como suje-

tos de derecho y activos participantes de la sociedad; a la vez que señala el 

deber del Estado, la sociedad y la familia de brindar protección contra todo 

tipo de violencia y garantizar su desarrollo armónico e integral, lo que con-

 
42Artículo 86 de la Constitución de la República de Cuba: “El Estado, la sociedad y las familias brindan espe-

cial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual 

tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan. Las   niñas, niños y adoles-

centes son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos reconocidos en esta Constitución, 

además de los propios de su especial condición de persona en desarrollo. Son protegidos contra todo tipo de 

violencia”. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cuba-2019.pdf.   

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cuba-2019.pdf
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duce obligatoriamente a la actualización de todas las normas jurídicas en 

el país y entre estas el propio Código de la Niñez y la Juventud, tarea en la 

que se encuentra enfrascado el máximo órgano legislativo del país. 

En consonancia con lo expuesto, en fecha 20 de julio del año 2023, fue  

presentado y aprobado por los diputados cubanos, durante el Primer Pe-

riodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, la Política para la Atención 

Integral de la niñez, la adolescencia y las juventudes en Cuba43, documen-

to de continuidad y novedad, que apoya las aspiraciones y sueños del pue-

blo cubano, donde deberá conceptualizarse las situaciones de vulnerabili-

dad y las circunstancias que pueden ubicar en situaciones riesgo a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio pleno de sus derechos.  

Esta Política se acompaña de un plan de acción de largo término, con ac-

ciones que se organizan desde el corto (2023-2025) y el mediano plazo 

(2026-2030), dando los pasos certeros a la elaboración y análisis de un 

proyecto de Código de la Niñez, Infancia y Juventud.  

Entre los 21 aspectos que incluye el Plan de Acción de la Política se esco-

gen los 4 que por la temática que se exponen, resultan de interés:  

1.  Ampliar la cobertura de atención educativa en la modalidad institucio-

nal de los niños de uno a cinco años, para satisfacer la demanda de ma-

dres jóvenes trabajadoras o estudiantes. 

 2. Ampliar las prestaciones sociales de diversa índole a familias con niños 

y adolescentes, en arreglo a sus niveles de vulnerabilidad. Atender en el 

ámbito local las necesidades específicas de las mujeres jóvenes en edad 

reproductiva.  

3. Fortalecer las estrategias de prevención de la violencia contra niños y 

adolescentes, en particular, el maltrato y el abuso sexual infantil y la dis-

criminación racial.  

21. Elaborar y aprobar una nueva Ley de niñez y juventudes que actualice 

el Código de la Niñez y la Juventud vigente, acorde con las condiciones ac-

tuales y en correspondencia con lo que pauta la actual política. 

 

 
43Díaz, Claudia y Rodríguez, Wilmer. “Una política para proteger más a nuestros niños, adolescentes y jóve-

nes”, Presidencia y gobierno de Cuba, 21 de julio de 2023, https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/una-

politica-para-proteger-mas-a-nuestros-ninos-adolescentes-y-jovenes/  

 

https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/una-politica-para-proteger-mas-a-nuestros-ninos-adolescentes-y-jovenes/
https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/una-politica-para-proteger-mas-a-nuestros-ninos-adolescentes-y-jovenes/
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Conclusiones   

La Convención sobre los Derechos del Niño eleva los estándares de salva-

guarda de la niñez y la adolescencia en aras de garantizar la efectividad de 

los derechos en ella reconocidos. En cumplimiento del articulado de la 

Convención impone a los Estados la correcta identificación de las situacio-

nes de vulnerabilidad, las que se agravan y son catalogadas de situaciones 

de riesgo cuando la persona o grupo de personas carecen de la capacidad 

para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les impida ejerci-

tar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico.  

En función de la protección de los derechos del niño, niña y adolescente y 

el tratamiento a las situaciones de riesgo en que estos pueden encontrarse 

Latinoamérica y el Caribe dio pasos agigantados al firmar y ratificar la 

Convención sobre los Derechos del Niño, insertando sus postulados en sus 

legislaciones internas, así como instrumentando normas específicas para 

el tratamiento de la niñez en cada Nación. Los términos escogidos como 

Códigos o Leyes de Procedimiento responden a un objetivo común la pro-

tección integral de todos los niños, niñas y adolescentes. 

El reconocimiento de que, en el marco legal, América Latina presenta una 

situación adecuada, no evita que la realidad de los niños, niñas y adoles-

centes en dichos países esté exenta de la violación de sus derechos, la ex-

clusión social, en la que vive una gran parte de la población infantil, es 

uno de los indicadores de la distancia existente entre un discurso a favor 

de los derechos del niño y una realidad que los niega. 

Cuba mantiene vigente un Código de la Niñez y la Juventud que ha perdi-

do actualidad y operatividad, cuyos términos no alcanzan la integralidad 

de la protección de la niñez con la mirada en sus derechos como sujetos.  

La actualización de todas las normas jurídicas cubanas, partiendo de la 

Constitución de la República en el 2019, responden a los avances en mate-

ria de derechos humanos y en consonancia con todos los tratados y con-

venciones internacionales suscriptos y ratificados por el país, en especial 

los de protección a la infancia. Ante el actual el contexto socioeconómico, 

demográfico y jurídico en Cuba, urge la necesidad de actualizar el Código 

de la Niñez y la Juventud, con este fin se aprueba la Política de Atención 

Integral a la niñez, la adolescencia y las juventudes en el país y su plan de 
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acción, el que encuentra abierto a propuestas, iniciándose el camino hacia 

la elaboración y análisis de un proyecto de Código de la Niñez, Infancia y 

Juventud, donde entre otros aspectos se definan las situaciones que colo-

can en riesgo el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y ado-

lescentes. 

 

Fuentes consultadas 

Bibliografía  

Hernández, Forcada Ricardo y Héctor Eloy Rivas Sánchez. El VIH/SIDA y 

los derechos humanos. Guía básica para educadores en derechos 

humanos. (Ciudad de México: Letra S, salud, Sexualidad y Sida, 

2006), 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacion

esdeinteresrelacionadosconel-

VIH/Otros%20documentos%20relevantes/educadoresVIHy%20DH.pdf  
Lara Espinosa, Diana. Grupos en situación de vulnerabilidad, (colección 

de textos sobre derechos humanos) (México: CNDH, 2015), 24, 

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_

GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf    

Ortega Velázquez, Elisa, Estándares para niñas, niños y adolescentes mi-

grantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el sistema inter-

americano de derechos humanos, (Colección Estándares del Siste-

ma Interamericano de Derechos Humanos: Miradas complementa-

rias desde la Academia No. 2) (Ciudad de México: UNAM-IIJ-CNDH, 

2017), https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37698.pdf.      

 

Hemerografía  

Allueva Aznar, L. “Situaciones de riesgo y desamparo en la protección de 

menores”, INDRET Revista para el análisis del Derecho, 4 (2011): 2-

25, https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/854_es.pdf   

Benavente Mored, P. “Riesgo, Desamparo y Acogimiento de Menores. Ac-

tuación de la Administración e Intereses en Juego”. Anuario de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 15, 

(2011): 15-62, 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo

.php?id=ANU-A-2011-10001500062       

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/Otros%20documentos%20relevantes/educadoresVIHy%20DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/Otros%20documentos%20relevantes/educadoresVIHy%20DH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/Otros%20documentos%20relevantes/educadoresVIHy%20DH.pdf
https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37698.pdf
https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/854_es.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-A-2011-10001500062
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-A-2011-10001500062


 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

71 
 

 

Dávila, Paulí y Luis Ma. Naya. “Infancia, Educación y Códigos de la niñez 

en América Latina. Un análisis comparado”, Revista Española de 

Educación Comparada, núm. 16 (2010): 213-233, 

https://www.redalyc.org/pdf/1350/135025474008.pdf.   

Deza Villanueva, Sabina L. “Factores de riesgo y protección en niños y 

adolescentes en situación de pobreza de instituciones educativas 

en Villa El Salvador”, Revista de la Facultad de Psicología y Huma-

nidades: Avances en Psicología, 23, núm. 2, (2015): 231-240, 

https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015

_2/S.Deza.pdf   

Díaz, Claudia y Rodríguez, Wilmer. “Una política para proteger más a 

nuestros niños, adolescentes y jóvenes”, Presidencia y gobierno de 

Cuba, 21 de julio de 2023, 

https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/una-politica-para-

proteger-mas-a-nuestros-ninos-adolescentes-y-jovenes/  

Feito, Lidia. “Vulnerabilidad”, An. Sist. Sanit. Navar., 30, suplemento 3, 

(2007): 7-22, 

https://www.researchgate.net/publication/28201700_Vulnerabilidad  

Forster, Jacques. “Invertir la espiral de la vulnerabilidad”, Revista Inter-

nacional de la Cruz Roja, 19, núm. 124, (1994): 327-335, 

https://international-review.icrc.org/es/revistas/ricr-no-124-

revista-internacional-de-la-cruz-roja-08-1994.  

Lamarca Iturbe, Iñigo y Fermín Barceló Galdácano. “Personas menores en 

situaciones de especial vulnerabilidad: retos para una intervención 

eficaz”, Revista de Psicodidáctica, 11, núm. 1, (2006): 25-36, 

https://www.redalyc.org/pdf/175/17514747003.pdf  

Mérida Merenciano, Marisa. “Los menores en situaciones de riesgo y 

desamparo y la actuación policial”, Boletín Informativo (Escuela de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga) núm. 6 (2001): 1-

5, https://docplayer.es/21118813-Articulo-los-menores-en-

situacion-de-riesgo-o-desamparo-y-la-actuacion-policial.html  

Ribotta, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las per-

sonas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, Pobreza y 

Acceso a la Justicia”, Revista Electrónica Iberoamericana. 6, núm. 

2, (2012): 1-37, 

https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_

2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf   

https://www.redalyc.org/pdf/1350/135025474008.pdf
https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_2/S.Deza.pdf
https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_2/S.Deza.pdf
https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/una-politica-para-proteger-mas-a-nuestros-ninos-adolescentes-y-jovenes/
https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/una-politica-para-proteger-mas-a-nuestros-ninos-adolescentes-y-jovenes/
https://www.researchgate.net/publication/28201700_Vulnerabilidad
https://international-review.icrc.org/es/revistas/ricr-no-124-revista-internacional-de-la-cruz-roja-08-1994
https://international-review.icrc.org/es/revistas/ricr-no-124-revista-internacional-de-la-cruz-roja-08-1994
https://www.redalyc.org/pdf/175/17514747003.pdf
https://docplayer.es/21118813-Articulo-los-menores-en-situacion-de-riesgo-o-desamparo-y-la-actuacion-policial.html
https://docplayer.es/21118813-Articulo-los-menores-en-situacion-de-riesgo-o-desamparo-y-la-actuacion-policial.html
https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf
https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf


 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

72 
 

 

Uriarte Arciniega, Juan de D., “La resiliencia. Una nueva perspectiva en 

psicopatología del desarrollo”, Revista de Psicodidáctica, 10, núm. 

2, (2005): 61-79, https://www.redalyc.org/pdf/175/17510206.pdf  

Valeska Bellorin, Deimis A. y et. al, “Repercusiones de la migración de 

madres-padres en el desarrollo psicosocial de adolescentes en Este-

lí, Nicaragua”, Revista Científica de la FAREM-Estelí, núm. 28, 

(2018): 45-53. 

https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article

/view/1430  

 

Textos legales nacionales 

Constitución de la República de Cuba. 2019. Cuba 

Código de la Niñez y la Juventud. 1978. Cuba 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 1998. Nicaragua 

Código de Procesos. 2021. Cuba 

Código de las Familias. 2022. Cuba 

Decreto No.73-96. Código de la Niñez y la Adolescencia. 1996. Honduras. 

Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 2009. El Salva-

dor. 

Ley General de los Derechos de niñas, niños y Adolescentes. 2014. Méxi-

co. 

Ley No.136-03. Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fun-

damentales de Niños, Niñas y Adolescentes. 2003. República Do-

minicana. 

Ley No.285. Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia. 2022. Panamá. 

Ley No.548. Código Niña, Niño y Adolescente. 2014. Bolivia. 

 

Textos legales internacionales 

Convención sobre los Derechos del Niño. 1989. Unicef 

Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño, de fe-

cha 29 de mayo de 2013. 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad. 2008. 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad. 2018. 

https://www.redalyc.org/pdf/175/17510206.pdf
https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article/view/1430
https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article/view/1430

