


Los diversos marcos normativos nacionales e internacio-
nales destacan la necesidad de contar con instrumentos 
programáticos especializados y específicos para la ga-
rantía de derechos de la niñez y adolescencia. 

Considerando su entorno familiar, social y cultural, des-
de un enfoque de justicia intergeneracional, basado en el 
ejercicio y garantía de sus derechos, y partiendo de los 
principios de prioridad absoluta e interés superior, el Plan 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescen-
cia 2030 es el conjunto de políticas, directrices, acciones 
y metas para promover su desarrollo integral.

Decisiones acertadas significan la orientación de los 
recursos y las inversiones con una mirada prospectiva; 
optimizar los recursos, servicios e intervenciones que se 
realizan, robustecer la institucionalidad y una visión inter-
sectorial, a fin de fortalecer el Sistema Nacional Descen-
tralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia 
(SNDPINA).

Este documento es una versión preliminar en consulta. 
Para su construcción colectiva, este instrumento constitu-
ye una convocatoria a la diversidad de voces, tanto de los 
titulares de derechos como son niños, niñas y adolescen-
tes y de sus colectivos, así como de las organizaciones 
e instituciones que trabajamos por su protección integral.

Tener como marco de referencia un plan para el corto, 
mediano y largo plazos, supone superar las coyunturas 
políticas en la gestión institucional y proyectar un esce-
nario para el desarrollo de todo el potencial de la niñez 
y adolescencia y alcanzar sus proyectos de vida hasta el 
año 2030 y subsiguientes.
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Un Plan Nacional 
al 2030 para todas 
las niñas, niños y 
adolescentes 

La garantía de derechos es concomitan-
te al desarrollo de las sociedades; no es 
posible alcanzar el desarrollo sin esta ga-
rantía; el desarrollo social, económico o 
cultural no es otra cosa que el reflejo del 
estado de cumplimiento de los derechos 
consagrados en los instrumentos nacio-
nales e internacionales.

A diferencia de otros países de la región 
y el mundo, el Ecuador aún vive el deno-
minado bono demográfico, donde genera-
ciones más jóvenes aún son más amplias 
respecto de las adultas o adultas mayo-
res. Más de 6 millones de niños, niñas y 
adolescentes vive en el país, constituye la 
tercera parte de la población ecuatoriana.

Este grupo poblacional tiene un marco 
legal y programático prioritario que es im-
prescindible atender; de allí que, en cumpli-
miento de este mandato, las instituciones 
responsables del desarrollo y protección 
de la niñez y adolescencia, han desarro-
llado un conjunto de políticas, directrices y 
estrategias para su protección integral.

Los problemas sociales y económicos, 
las brechas de acceso, la disponibilidad 
de servicios, la aceptabilidad y adaptabi-
lidad a las diversas realidades, han sido 
agudizadas por la pandemia de COVID– 
19, situación que ha puesto a prueba en 
nuestro país, la región y el mundo nues-
tros sistemas públicos.

La sostenibilidad de la política social de-
pende en gran medida del escenario glo-
bal y local de la economía. Estos hechos 
de la realidad, son necesarios asumirlos 
para la toma de decisiones.

Decisiones acertadas significan la orienta-
ción de los recursos y las inversiones con 
una mirada prospectiva. Tener como marco 
de referencia un plan para el corto, mediano 
y largo plazos, supone superar las coyun-
turas políticas en la gestión institucional y 
proyectar un escenario para el desarrollo de 
todo el potencial de la niñez y adolescencia 
y alcanzar sus proyectos de vida. 

En este escenario, garantizar los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, 
también es concomitante al desarrollo de 
los otros grupos poblacionales y principal-
mente de la familia, así como del fortaleci-
miento de la institucionalidad, a fin de que 
sean capaces de articular y coordinar en-
tre los diversos actores y sectores llama-
dos a la protección integral de este grupo 
de atención prioritaria.

La Organización de las Naciones Unidas 
reconociendo que en todos los países del 
mundo viven niñas y niños en condiciones 
excepcionalmente difíciles como son la po-
breza, el acceso desigual a la educación 
y salud, la discriminación, la violencia, el 
trabajo infantil, el embarazo o el abando-
no, proclamaron de manera general en la 
Declaración de los Derechos Humanos y 
específicamente en la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) que niñas, 
niños y adolescentes son sujetos de dere-
chos y son los Estados, las familias y la 
sociedad, los responsables de garantizar-
les una vida digna y todos sus derechos 
con prioridad absoluta, a través de la pres-
tación de bienes y servicios esenciales y 
el establecimiento de entornos protectores 
para defenderlos de la explotación, la vio-
lencia y otras vulneraciones. 

“Los Estados y las familias deben imple-
mentar todas las medidas a su alcance con 
el fin de que niñas, niños y adolescentes 
crezcan en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión que les permita desarrollar 
su personalidad, estar preparados para una 
vida independiente y asumir plenamente 
sus responsabilidades en la sociedad.” 1

1. Organización de las Naciones 
Unidas, “Convención sobre los 
Derechos del Niño”, 20 de no-
viembre de 1989.
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Los progresos en el Ecuador respecto de 
la garantía y efectividad de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes han 
sido desiguales. Por un lado, se eviden-
cian avances en la universalización de 
la educación básica y el acceso a servi-
cios de salud especializados, desarrollo 
infantil y protección especial, y por otro 
persisten problemáticas como la pobreza, 
violencia, embarazo o desnutrición que 
afectan a un importante grupo de niñas y 
niños. Así mismo, en varias regiones del 
país algunos logros están en peligro de 
retroceder debido a la crisis económica, 
social y de salud generada por la pande-
mia por COVID – 19.  

Todos y cada uno de nosotros tenemos 
una responsabilidad y un rol a cumplir a 
fin de asegurar que las niñas, niños y ado-
lescentes vivan su infancia con dignidad. 
En este contexto, el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social (MIES) como 
ente rector de la política pública en mate-
ria de niñez y adolescencia y el Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracio-
nal (CNII) en ejercicio de sus atribuciones 
en la formulación, transversalización, ob-
servancia, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas, hemos diseñando 
el Plan Nacional de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia 2030.

El Plan Nacional, es el conjunto de direc-
trices de carácter público, que emiten las 
instituciones competentes, para asegurar 
en los próximos 10 años, el ejercicio de 
derechos y la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes, considerando los 
principios de prioridad absoluta e interés 
superior en la formulación y ejecución de 
las políticas públicas, así como en la pro-
visión de los servicios públicos2.

La propuesta del Plan Nacional reconoce 
la importancia de promover el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes, 
considerando su entorno familiar, social y 
cultural, desde un enfoque de justicia in-
tergeneracional basado en el ejercicio y 
garantía de sus derechos.

El Plan tienen como finalidad, promover 
una acción coordinada de todos los en-
tes responsables del Estado, de las dife-

rentes Funciones del Estado y Niveles de 
Gobierno, en el ámbito nacional y local, 
de manera de optimizar los recursos y es-
fuerzos que se realizan.

El Plan Nacional se construye en el mar-
co de la Convención de los Derechos del 
Niño y las recomendaciones del Comité 
de Derechos del Niño al Ecuador que 
propone en el numeral 7 acápite a, la 
adopción de una política y una estrategia 
nacionales integrales destinadas especí-
ficamente a hacer efectivos los derechos 
del niño de conformidad con los instru-
mentos internacionales ratificados por el 
país y que cuente con los recursos huma-
nos, técnicos y financieros suficientes, las 
asignaciones presupuestarias y plazos 
claros y adecuados e incorpore mecanis-
mos de seguimiento y supervisión.3

Asimismo, el Plan Nacional es un meca-
nismo de la política pública ecuatoriana 
para aportar al cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, que se sostiene en el 
compromiso de la comunidad internacio-
nal de Estados soberanos para caminar 
juntos hacia objetivos comunes que ase-
guren una vida digna a todas las perso-
nas, en todo lugar y en todo momento. 
Los ODS son una oportunidad para prote-
ger a niñas y niños bajo la consigna de no 
dejar a nadie atrás y son alcanzables si 
se garantizan los derechos de la infancia 
a la salud, la educación, la protección y la 
igualdad y no discriminación entre otros.

El Ecuador en la Constitución y en su mar-
co normativo, reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos 
y les reconoce derechos específicos a su 
edad como son la integridad física y psí-
quica; a su identidad, nombre y ciudada-
nía; a la salud integral y nutrición; a la edu-
cación y cultura; al deporte y recreación; 
a la seguridad social; a tener una familia y 
disfrutar de la convivencia familiar y comu-
nitaria; a la participación social; al respeto 
de su libertad y dignidad; a ser consulta-
dos en los asuntos que les afecten; a edu-
carse de manera prioritaria en su idioma y 
en los contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y a recibir infor-

2. Código de la Niñez y Adoles-
cencia, 2003, artículos 12 y 193 
primer inciso. 

3. Comité de los Derechos del Niño, 

“Observaciones finales sobre los 
informes periódicos quinto y sexto 

combinados del Ecuador”, 26 de 

octubre de 2017.
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mación acerca de sus progenitores o fami-
liares ausentes, salvo que fuera perjudicial 
para su bienestar. (Art. 45). 

El país asume los principios de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y es-
tablece constitucionalmente en el Art. 44, 
el derecho al desarrollo integral de las ni-
ñas, niños y adolescentes, el mismo debe 
ser promovido de forma prioritaria por el 
Estado, la sociedad y la familia quienes 
además asegurarán el ejercicio pleno de 
sus derechos, atendiendo al principio de 
su interés superior y garantizando que 
sus derechos prevalecerán sobre los de 
las demás personas. 

Niñas, niños y adolescentes tienen de-
recho a su desarrollo integral, entendido 
como proceso de crecimiento, maduración 
y despliegue de su intelecto y de sus capa-
cidades, potencialidades y aspiraciones, 
en su entorno familiar, escolar, social y co-
munitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus ne-
cesidades sociales, afectivo-emocionales 
y culturales, con el apoyo de politices inter-
sectoriales nacionales y locales. (Art. 44).

De acuerdo al Código de la Niñez y Ado-
lescencia, el Estado en todos sus niveles 
es el portador de obligaciones y garante de 
los derechos, y le corresponde al Ministe-
rio de Inclusión Económica y Social “a) De-
finir y evaluar el cumplimiento de la Política 
Nacional de Protección Integral a la Niñez 
y Adolescencia, asegurar la corresponden-
cia de las políticas sectoriales y secciona-
les con la política nacional de protección 
integral y exigir de los organismos respon-
sables su cumplimiento;” (Art. 195). 

El Pleno del Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional, el 20 noviem-
bre de 2019, a propósito de la Conmemo-
ración de los 30 años de vigencia de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), con la presencia de las máximas 
autoridades de las diferentes Funcio-
nes del Estado y representantes de la 
sociedad civil, adoptó la resolución RA-
PCNII-004-2019 en la que se resuelve 
la elaboración del Plan Nacional de Pro-
tección Integral de la Niñez y Adolescen-
cia al 2030, con el objetivo de establecer 

políticas públicas en materia de protec-
ción y atención integral de niñas, niños y 
adolescentes en el Ecuador y determinar 
las acciones, metas y responsabilidades 
de las instituciones rectoras y ejecutoras 
de la política pública en la aplicación y el 
cumplimiento del mismo.

La elaboración del Plan Nacional, se reali-
za en coordinación con el Consejo Nacio-
nal para la Igualdad Intergeneracional en 
cumplimiento al mandato constitucional 
que define a los consejos para la igualdad 
como los órganos responsables de asegu-
rar la plena vigencia y el ejercicio de los 
derechos, mediante las atribuciones en la 
formulación, transversalización, observan-
cia, seguimiento y evaluación de las polí-
ticas públicas, en este caso las relaciona-
das con la temática generacional.

Lograr una vida digna para todas las niñas, 
niños y adolescentes en igualdad y sin dis-
criminación, y en especial hacia quienes 
están en situación de vulnerabilidad, impli-
ca esfuerzos en la coordinación y articu-
lación pública y privada que promueva la 
formulación e implementación de políticas 
públicas intersectoriales y multinivel enca-
minadas hacia el desarrollo integral de las 
niñas y niños desde sus primeros años de 
vida y durante la adolescencia, conside-
rando su entorno familiar y social.

En este sentido, el Plan Nacional plantea 
una visión intersectorial que procura arti-
cular las intervenciones de los organismos 
rectores y ejecutores de la política pública 
a escala nacional, con los organismos es-
pecializados en la garantía y protección de 
derechos para fortalecer el Sistema Nacio-
nal Descentralizado de Protección Integral 
de Niñez y Adolescencia (SNDPINA).

Para la construcción de este instrumen-
to, que hoy es presentado para su valida-
ción, se desarrolló un proceso técnico en 
tres fases para su elaboración: 

I) Levantamiento y análisis de in-
formación estadística proveniente de en-
cuestas y de los registros administrativos 
de diversas instituciones estatales, espe-
cialmente del Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos y del Sistema Integra-
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do de Conocimiento y Estadística Social 
del Ecuador (SICES), para establecer el 
diagnóstico y estado de situación de la 
niñez y adolescencia; 

II) Análisis de la normativa y doctrina 
de la protección integral de la niñez y ado-
lescencia a fin de sustentar y fundamentar 
la política pública. En este sentido, el con-
tenido del Plan Nacional se sustenta en 
los principios de los derechos humanos, 
de universalidad, corresponsabilidad, 
igualdad y no discriminación, intercultura-
lidad, prioridad absoluta, interés superior, 
ejercicio progresivo, interdependencia e 
indivisibilidad, y responde, por un lado a 
los principios rectores de corresponsabi-
lidad, igualdad, desarrollo integral y par-
ticipación expresados en la Constitución 
y el Código de la Niñez y Adolescencia; y 
por otro, a los lineamientos del Plan Na-
cional para de Desarrollo Toda una Vida 
2017-2021 y la Agenda Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional 2017-2021 
que plantean políticas públicas orientadas 
a cerrar las brechas de desigualdad;

III) Identificación y formulación de 
políticas en respuesta a las brechas de 
desigualdad y la garantía y cumplimiento 
de los derechos. En este sentido el Plan 
Nacional se orienta a identificar y pro-
poner políticas públicas encaminadas a 
atender las brechas sociales, exclusiones 
y discriminaciones que afectan a la niñez 
y adolescencia, desde el reconocimiento 
de sus diversidades. 

De allí, este documento presenta un aná-
lisis de los marcos jurídicos y programá-
ticos nacionales e internacionales; un 
siguiente capítulo destinado al estado de 
situación de la niñez y adolescencia en 
las américas y el país, para finalmente 
concluir con las propuestas de políticas 
de protección integral; estas a su vez, con 
su fundamentación y conceptualización, e 
identifica brechas en el cumplimiento de 
sus derechos. Concluye el presente do-
cumento con la metodología de debate 
y consulta que se ha puesto a conside-
ración, de este que es un instrumento en 
construcción y validación social.

Instituciones públicas de las Funciones 
del Estado, Gobiernos Autónomos Des-
centralizados, organismos de protección 

de derechos del ámbito nacional y local, 
Consejos Consultivos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, organizaciones sociales 
y no gubernamentales serán parte de la 
construcción del Plan, por lo que se ha 
programado un proceso de consulta y va-
lidación que permita identificar y priorizar 
las políticas públicas intersectoriales y 
sus metas para la protección integral de 
la niñez y adolescencia en los próximos 
diez años.

Por ello, este documento constituye una 
convocatoria a la diversidad de voces, tan-
to de los titulares de derechos como son 
niños, niñas y adolescentes y de sus co-
lectivos, así como de las organizaciones e 
instituciones que trabajamos por la protec-
ción integral de este grupo poblacional.

En el proceso de consulta se identificarán 
y recogerán criterios para la territorializa-
ción del Plan Nacional, así como mecanis-
mos que permitan la articulación entre las 
instituciones del gobierno nacional y los 
gobiernos locales. Asimismo, se pretende 
desarrollar un debate sobre criterios y prio-
ridades para la inversión y financiamiento, 
pues la sostenibilidad de la política social 
consideramos de vital importancia para su 
implementación y permanencia.

Solo con el compromiso de técnicos, 
especialistas, investigadores, expertos, 
académicos y tomadores de decisión en 
las temáticas relativas a la niñez y ado-
lescencia; así como el involucramiento 
de las instituciones del Estado ecuatoria-
no en su conjunto, de las distintas Fun-
ciones y de los Niveles de Gobierno, de 
los organismos de protección desconcen-
trados y descentralizados, Ministerios, 
coordinadores y ejecutores de política 
pública, y demás organismos especiali-
zados como Consejos Nacionales para la 
Igualdad, Consejos Cantonales y Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos, 
Consejos Consultivos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y del sinnúmero de organi-
zaciones de la sociedad civil y de los co-
lectivos que trabajan por la niñez y ado-
lescencia, creemos posible construir un 
Plan que supere visiones de corto plazo 
y acuerde acciones y metas para las pre-
sentes y futuras generaciones de niños, 
niñas y adolescentes.



2.  Marco jurídico y programático



Normativa nacional 

Normativa internacional

Plan Nacional de Desarrollo 

“Toda una Vida” 2017-2021

Código de la Niñez y Adolescencia

Agenda Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional



11

Plan nacional de protección integral de la niñez y adolescencia al 2030

11

Normativa nacional
Desde 1990 el Estado ecuatoriano se 
comprometió a respetar y cumplir los 
compromisos adquiridos con la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, ajus-
tando la normativa nacional y acogiendo 
todas las obligaciones derivadas, como 
los diferentes protocolos facultativos.

La Constitución de la República del Ecua-
dor establece en su artículo 11, como prin-
cipios para el ejercicio de derechos, entre 
otros, el que estos, se podrán ejercer, pro-
mover y exigir de manera individual o co-
lectiva ante las autoridades competentes, 
quienes garantizarán su cumplimiento; el 
que los derechos serán plenamente justi-
ciables, respecto de lo cual, no se podrá 
alegar falta de norma jurídica “para justifi-
car su violación o desconocimiento, para 
desechar la acción por esos hechos ni 
para negar su reconocimiento”; y, el que 
su contenido se desarrollará de manera 
progresiva, mediante normas, jurispru-
dencia y políticas públicas (CRE, nume-
rales 1, 3 y 8).

Además, el mandato Constitucional esta-
blece alcanzar la igualdad y no discrimi-
nación generacional e intergeneracional 
en todos los niveles geopolíticos. 

La igualdad y la no discriminación consti-
tuyen un principio fundamental que guía 
la protección de los derechos humanos; 
se basa en la constatación de que existen 
desigualdades y discriminaciones profun-
das en la sociedad ecuatoriana, incluidas 
las desigualdades y discriminaciones en 
razón de la edad (CNII, 2016. Pg. 41).

En Ecuador, la Constitución nombra a 
la igualdad y no discriminación como un 
principio de aplicación de los derechos y 
además un derecho en sí mismo, “al ser 
un derecho, crea obligaciones para el 
Estado […], son de respeto y garantía” 
(CNII, 2016. Pg. 41). Es importante indi-
car que el enfoque de igualdad generacio-
nal e intergeneracional debe ser aplicado 
en las acciones estatales y encomienda a 
los Consejos Nacionales para la Igualdad 
garantizar el cumplimiento de derechos.

La Constitución promueve y garantiza los 
derechos de las personas, con énfasis en 
la atención a niñas, niños, adolescentes 
y otros grupos prioritarios como las víc-
timas de violencia doméstica, sexual y 
maltrato infantil, quienes recibirán aten-
ción prioritaria y especializada en los ám-
bitos públicos y privados (CRE, artículo 
35). En su artículo 43 hace referencia a la 
garantía de los derechos de las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, 

estableciendo de manera prioritaria el cui-
dado y protección de su salud integral y 
de su vida durante el embarazo, parto y 
posparto.

En este cuerpo normativo se reconoce a 
niñas, niños y adolescentes los derechos 
comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El artículo 44 dis-
pone que el Estado, la sociedad y la fa-
milia promoverán el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes; enfatiza en 
la implementación de políticas intersecto-
riales nacionales y locales que aseguren 
el pleno ejercicio de sus derechos, cuya 
garantía será prioritaria. En el artículo. 45 
describe los derechos de supervivencia, 
desarrollo, participación a los que las ni-
ñas, niños y adolescentes tienen derecho.

En concordancia a lo manifestado, el ar-
tículo 46 de la CRE propone que niñas, 
niños y adolescentes reciban protección 
especial contra cualquier tipo de explo-
tación laboral o económica, uso de estu-
pefacientes o psicotrópicos y el consumo 
de bebidas alcohólicas y otras sustan-
cias nocivas para su salud y desarrollo, 
protección frente a la influencia de pro-
gramas o mensajes, difundidos a través 
de cualquier medio, que promuevan la 
violencia, o la discriminación racial o de 
género, protección y asistencia especia-
les cuando la progenitora o el progenitor, 
o ambos, se encuentran privados de su 
libertad, protección, cuidado y asistencia 
especial cuando sufran enfermedades 
crónicas o degenerativas. 

Con el objetivo de ampliar la protección 
de derechos al grupo de personas inte-
grantes de la familia, el artículo 69 de la 
CRE propone maternidad y paternidad 
responsables, desarrollando obligaciones 
tales como el cuidado, crianza, educa-
ción, desarrollo integral y protección de 
los derechos de sus hijas e hijos; proteger 
a madres, padres, jefas o jefes de familia 
para que puedan cumplir con sus respon-
sabilidades; e igualdad de derechos en 
la toma de decisiones para la administra-
ción de la sociedad conyugal y de bienes  
(CRE, 2008. Art. 69).

Señala, además, que toda persona tiene 
derecho al acceso gratuito a la justicia y a 
la tutela efectiva, imparcial y expedita de 
sus derechos e intereses; así como que 
en todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier or-
den, se garanticen las normas del debido 
proceso, a nivel administrativo y judicial 
(CRE, artículo 75 y 79).

Consecuentemente la formulación, ejecu-
ción, evaluación y control de las políticas 
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públicas y servicios públicos reconocidos 
en el mandato Constitucional se regula-
rán bajo las siguientes disposiciones: al-
canzar el buen vivir y todos los derechos, 
formulándose a partir del principio de so-
lidaridad; interés general sobre el interés 
particular; y; la distribución equitativa y 
solidaria del presupuesto para la ejecu-
ción de las políticas públicas y la presta-
ción de bienes y servicios públicos4.

Así también, la Constitución establece: 
“Las niñas, niños y adolescentes estarán 
sujetos a una legislación y a una adminis-
tración de justicia especializada, así como 
a operadores de justicia debidamente ca-
pacitados, que aplicarán los principios 
de la doctrina de protección integral. La 
administración de justicia especializada 
dividirá la competencia en protección de 
derechos y en responsabilidad de adoles-
centes infractores” (CRE, artículo 175). 
Adicionalmente en los artículos 341 y 342 
establece la generación de condiciones 
para la protección integral y los sistemas 
especializados y recursos suficientes.

El Código Orgánico de Organización Te-
rritorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) dispone como una de las fun-
ciones de los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados, la implementación de siste-
mas locales municipales relacionadas con 
el ejercicio de los derechos de la niñez y 
adolescencia como la implementación de 
las políticas de promoción; el sistema de 
participación ciudadana; el sistema de 
protección integral de cara al ejercicio y 

garantía de los derechos reconocidos en 
el mandato constitucional y en los instru-
mentos internacionales; lo cual recae en 
la obligatoriedad de conformar Consejos 
Cantonales, Juntas Cantonales y redes 
de protección de derechos (COOTAD, ar-
tículo 54 literal b, d, y j). En lo referente a 
la protección de derechos individuales y 
colectivos de niñas, niños y adolescentes 
a escala cantonal, las Juntas Cantonales 
de Protección de Derechos conocerán 
de oficio o a petición de parte, casos de 
amenaza o violación de derechos y dis-
pondrán las medidas administrativas de 
protección que sean necesarias para pro-
teger el derecho amenazado o restituir el 
derecho violado5. 

Así mismo, el artículo 148 establece que 
los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos (GAD) ejercerán las competencias de 
protección integral destinadas asegurar 
los derechos de la niñez y adolescencia. 
En lo relacionado con otras instancias de 
acción como los Consejos Cantonales 
de Protección de Derechos, en el artícu-
lo 598 dispone a los GAD metropolitanos 
y municipales la organización y financia-
miento de los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos; además estable-
ce la conformación y atribuciones de los 
Consejos de Protección de Derechos y su 
coordinación con los Consejos Naciona-
les para la Igualdad.

Ecuador también cuenta con marcos 
normativos relacionados con la garantía 
y protección de derechos de niñas, niños 
y adolescentes:

4  Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, artículos 35 y 85. 

5  Código de la Niñez y Adoles-

cencia, 2003, artículos 205 y 206 

literal a.

Tabla 1: Normativas relacionadas con la garantía y protección 
de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Fuentes: Normativas del Ecuador. Elaborado por: CNII, 2020. 

Norma Articulado

Ley Orgánica 
de Movilidad 

Humana 

El artículo 2 establece el reconocimiento de la potestad del ser humano para 
movilizarse libremente en todo el planeta, la protección de las personas ecuatorianas 
en el exterior e igualdad ante la ley y no discriminación. 
Artículo 23 establece los servicios consulares en materia de movilidad humana para 
proteger los derechos e intereses del Estado y de los y las ecuatorianos; así mismo, 
en el Art. 57 para las personas extranjeras que solicitan al Estado ecuatoriano ser 
reconocidas como asiladas, refugiadas o apátridas.

Ley Orgánica de 
Discapacidades

El artículo 2 establece el reconocimiento de la potestad del ser humano para 
movilizarse libremente en todo el planeta, la protección de las personas ecuatorianas 
en el exterior e igualdad ante la ley y no discriminación. 
Artículo 23 establece los servicios consulares en materia de movilidad humana para 
proteger los derechos e intereses del Estado y de los y las ecuatorianos; así mismo, 
en el Art. 57 para las personas extranjeras que solicitan al Estado ecuatoriano ser 
reconocidas como asiladas, refugiadas o apátridas.

Ley Orgánica 
del Régimen 
de Soberanía 
Alimentaria

Los artículos 27 y 30 disponen que el Estado ecuatoriano deberá promover e incentivar 
el consumo de alimentos sanos, nutritivos y de calidad. 
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Norma Articulado

Ley Orgánica 
de Educación 
Intercultural

Los artículos 2 y 3 establece que el principio sobre el interés superior del niño está 
orientado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos e impone a todas las insti-
tuciones y autoridades el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención 
prioritaria para el desarrollo pleno de las capacidades.

El artículo 4 establece sobre el derecho a la educación para todos los seres huma-
nos y esta debe ser de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y 
bachillerato; así mismo el artículo 6 dispone que la principal obligación del Estado 
es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías en 
materia educativa. 

El artículo 38, establece los tipos de educación como son la escolarizada y no escola-
rizada con pertinencia cultural y lingüística.

Artículo 40 menciona que la educación inicial para niños y niñas desde los tres años 
hasta los cinco años de edad garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural, 
ritmo propio de crecimiento y aprendizaje y potencia sus capacidades habilidades y 
destrezas; la educación inicial se articula con la educación general básica y es corres-
ponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. La educación de los niños y niñas 
desde su nacimiento hasta los tres años es responsabilidad principal de la familia.

El artículo 41 coordinación interinstitucional, dispone que la autoridad educativa promo-
verá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas.

El artículo 42 educación general básica garantiza la diversidad cultural y lingüística, el 
desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas y 
niños desde los cinco años en adelante; en el artículo 43 asegura la continuación de la 
educación general básica y tiene el propósito de desarrollar en los estudiantes capaci-
dades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas.

Ley Orgánica 
de Salud

En sus artículos 1, 2 y 3 establece el derecho a la salud y protección  de todas las 
personas que viven en el país; reconoce que es un derecho humano, irrenunciable 
cuya protección y garantía  es responsabilidad primordial del Estado y, el resultado 
de un proceso colectivo de interacción donde el Estado, sociedad, familia e individuos 
convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables; 
en el Art. 12 dispone que la autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difu-
sión de programas o mensajes para evitar que sus contenidos resulten nocivos para la 
salud física y psicológica de las personas en especial de niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Normativas del Ecuador. Elaborado por: CNII, 2020. 

Tabla 2: Normativas relacionadas con la garantía y protección 
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Normativa 
internacional 
La protección y garantía de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentren en situaciones de amenaza o 
violación de sus derechos, tiene sustento 
jurídico, tanto en instrumentos naciona-
les como internacionales de derechos 
humanos, ratificados por el Ecuador 
como en la normativa nacional relaciona-
da a la protección de derechos de este 
grupo generacional.

Los derechos humanos, de acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) son aquellos que toda persona, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lu-
gar de residencia, sexo, origen nacional 
o étnico, color, religión, lengua, impedi-
mentos físicos o cualquier otra condición 
posee como derechos inherentes durante 
todo el ciclo de vida6. Este es el marco 
jurídico que protege efectivamente los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes 
e inicia con el Primer Tratado de los Dere-
chos Humanos; a partir de éste en 1989 
es cuando entra en vigencia la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño (CDN) 
para garantizar de manera específica la 
protección integral de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

El Ecuador, como Estado constitucional 
de derechos y justicia, es suscriptor de 
varios instrumentos normativos de dere-
chos humanos, cuyo principal propósito, 
en materia de niñez y adolescencia, es el 
ejercicio, garantía y protección de dere-
chos contra toda forma de violencia. La 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
constituye así, el principal instrumento de 
derechos humanos fundamental y especí-
fico para niñas, niños y adolescentes, que 
los reconoce como personas beneméritas 
de respecto, libertad y dignidad. 

La Convención exhorta a los Estados par-
te sobre el respeto de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, asegurando 
su aplicación sin distinción de ninguna na-
turaleza, “independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el ori-
gen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento”; además se insta a los Esta-
dos a tomar las acciones necesarias para 
proteger a niñas, niños y adolescentes 
contra la discriminación y el castigo “por 
causa de la condición, las actividades, las 
opiniones expresadas o las creencias de 
sus padres, tutores o de sus familiares.” 
(CDN, 1989. Art. 2); dispone, también, 
que las acciones administrativas, legis-

lativas y judiciales que desarrollen los 
Estados parte, deben ajustarse al interés 
superior del Niño, asegurando deberes, 
obligaciones parámetros y normas para 
la protección y el cuidado necesarios por 
parte de padres, tutores, instituciones y 
servicios (CDN, 1989. Art. 23).

Por otro lado, la Convención reconoce 
“las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de 
los miembros de la familia ampliada o de 
la comunidad, según establezca la cos-
tumbre local, de los tutores u otras per-
sonas encargadas legalmente del niño de 
impartirle, en consonancia con la evolu-
ción de sus facultades, dirección y orien-
tación apropiadas para que el niño ejerza 
los derechos reconocidos en la presente 
Convención” (CDN, 1989. Art. 5).

Esta norma de derechos humanos esta-
blece en el artículo 19: “1. Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas le-
gislativas, administrativas, sociales y edu-
cativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negli-
gente, malos tratos o explotación, inclui-
do el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, 
de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo. 2. 
Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, proce-
dimientos eficaces para el establecimien-
to de programas sociales con objeto de 
proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para 
la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento 
y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según 
corresponda, la intervención judicial”.

De manera específica, la Convención so-
bre los derechos del Niño, señala la res-
ponsabilidad del Estado en la protección 
de niñas, niños y adolescentes temporal 
o permanentemente privados de su me-
dio familiar (CDN, 1989. Art. 20), los que 
traten de obtener o estén en estatus de 
refugiado (CDN, 1989. Art. 22), en si-
tuación de explotación económica, des-
empeño de cualquier trabajo que pueda 
ser peligroso, entorpecer su educación, 
nocivo para su salud o para su desarro-
llo físico, mental, espiritual, moral o social 
(CDN, 1989. Art. 32), usuarios de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas (CDN, 
1989. Art. 33), en explotación y abuso 
sexual (CDN, 1989. Art. 34), víctimas de 
secuestro, venta o trata para cualquier fin 
(CDN, 1989. Art. 35) sometidos a torturas, 
tratos o penas crueles, inhumanos o de-

6   Naciones Unidas. Forjando 

nuestro futuro juntos. Derechos hu-

manos. https://www.un.org/es/sec-

tions/issues-depth/human-rights/

index.html)
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gradantes; privados de la libertad ilegal 
o arbitrariamente; que no esté separado 
de adultos cuando se lo prive de la liber-
tad (CDN, 1989. Art. 37) y aquellos que 
participan y son afectados por conflictos 
armados (CDN, 1989. Art. 38). Además, 
señala que le corresponde adoptar todas 
las medidas apropiadas para promover 
la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima 
de vulneración de derechos. (CDN, 1989. 
Art. 39)

Al respecto, la Observación General 13 
del Comité de los Derechos del Niño, que 
guarda relación con el derecho del niño a 
no ser objeto de ninguna forma de violen-
cia, estipula en el párrafo 5: Obligaciones 
de los Estados y responsabilidades de la 
familia y otros agentes. La referencia a los 
“Estados partes” abarca las obligaciones 
de los Estados de asumir sus responsa-
bilidades para con los niños a nivel no 
solo nacional, sino también provincial y 
municipal. Estas obligaciones especiales 
son las siguientes: actuar con la debida 
diligencia, prevenir la violencia o las vio-
laciones de los derechos humanos, pro-
teger a los niños que han sido víctimas 
o testigos de violaciones de los derechos 
humanos, investigar y castigar a los cul-
pables, y ofrecer vías de reparación de 
las violaciones de los derechos humanos. 
Con independencia del lugar en que se 
produzca la violencia, los Estados par-
tes tienen la obligación positiva y activa 
de apoyar y ayudar a los padres y otros 
cuidadores a proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos y en 
consonancia con la evolución de las fa-
cultades del niño, las condiciones de vida 
que sean necesarias para su desarrollo 
óptimo (arts. 18 y 27). Asimismo, los Es-
tados partes se asegurarán de que todas 
las personas que sean responsables de 
prevenir y combatir la violencia y de brin-
dar protección frente a la misma, en su 
trabajo y en los sistemas judiciales, res-
pondan a las necesidades de los niños y 
respeten sus derechos.

El Estado ecuatoriano con el fin de garan-
tizar el cumplimiento de sus obligaciones, 
considera las observaciones emitidas en 
los informes periódicos de las Naciones 
Unidas -particularmente las relacionadas 
con los informes quinto y sexto combi-
nados del Ecuador del 26 de octubre de 
2017-, en el que recomiendan: Asegurar 
el funcionamiento del Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral 
para Niñas, Niños y Adolescentes; entre-
gar servicios de calidad tanto en la ges-
tión como en la atención, respetando la 
diversidad y priorizando aquellos grupos 
de población en situaciones de vulnerabi-

lidad como los niños y niñas que pertene-
cen a pueblos y nacionalidades indígenas, 
montubios y afro ecuatorianos, los que tie-
nen discapacidad, que viven en la pobre-
za, los que se encuentran en régimen de 
acogida, los niños, niñas y adolescentes 
migrantes; los que viven en el áreas ru-
ral y urbana dispersa, las zonas rurales, 
costeras fronterizas, en donde la pobreza 
multidimensional y desnutrición persisten.

Dentro de las Observaciones finales so-
bre los informes periódicos quinto y sexto 
combinados del Ecuador de 27 de octubre 
de 2017, el Comité de los Derechos del 
Niño, sigue profundamente preocupado 
por “a) La prevalencia de diversas formas 
de violencia, entre ellas la violencia física, 
sexual y psicológica, y los malos tratos 
contra niños de todas las edades en el ho-
gar, la escuela, el transporte público y los 
espacios públicos infligidos por padres, 
docentes, parejas, cuidadores y/o com-
pañeros de clase, así como su incidencia 
desproporcionada en niños con edades 
comprendidas entre los 5 y los 11 años, 
y entre niños de pueblos y nacionalidades 
indígenas y niños afroecuatorianos (…)” 
(Art. 19 y 24; párrafo 3 y 28; párrafos 2, 
34, 37 y 39).

En lo concerniente a la defensa, protec-
ción y exigibilidad de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, el Objetivo de De-
sarrollo Sostenible 5 “Igualdad de Géne-
ro”, establece lo siguiente: “Poner fin a 
todas las formas de discriminación contra 
las mujeres y niñas no es solo un derecho 
humano básico, sino que además es cru-
cial para acelerar el desarrollo sostenible. 
Ha sido demostrado una y otra vez que 
empoderar a las mujeres y niñas tiene un 
efecto multiplicador y ayuda a promover 
el crecimiento económico y el desarrollo a 
nivel mundial (…)”. 

Las políticas de protección a la familia es-
tán alineadas con el objetivo 3 de los ODS 
“Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las eda-
des”, a su vez con el artículo 8 de la Con-
vención de los Derechos del Niño, Niña 
y Adolescente “Los Estados Partes se 
comprometen a respetar el derecho del 
niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas”, y con el objetivo 1 del 
Plan de Desarrollo Toda una Vida “Garan-
tizar una vida digna con iguales oportu-
nidades para todas las personas”, y se 
recogen en la Política de “Prevenir y erra-
dicar las violencias contra niñas y niños 
en los programas de desarrollo infantil, el 
sistema educativo, espacios familiares, 
y otros espacios cotidianos, asegurando 
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mecanismos integrales de restitución y 
reparación de derechos de las víctimas” 
de la Agenda Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional (ANII).

Las políticas de educación están alinea-
das con el objetivo 4 de los ODS “Garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”, a su vez con el artículo 28 de la 
Convención de los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente “Los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño a la edu-
cación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho”, 
y con el objetivo 1 del Plan de Desarrollo 
Toda una Vida “Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para todas las 
personas”, y se recogen en las Políticas 
de “Fortalecer los programas de desarro-
llo infantil y educación inicial”, “Prevenir la 
deserción escolar y promover la elimina-
ción del rezago escolar en adolescentes” 
de la Agenda Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional (ANII).

Las políticas de salud están alineadas 
con los objetivos 2 y 6 de los ODS “Ga-
rantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las eda-
des”, “Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos” a su vez con el artí-
culo 24 de la Convención de los Dere-
chos del Niño, Niña y Adolescente  “Los 
Estados Partes reconocen el derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud y a servicios para el tratamiento 
de las enfermedades y la rehabilitación 
de la salud. Los Estados Partes se esfor-
zarán por asegurar que ningún niño sea 
privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios”, y con el objetivo 1 
del Plan de Desarrollo Toda una Vida 
“Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas”, 
y se recogen en las Políticas de “Preve-
nir el uso y consumo de alcohol y drogas 
en adolescentes y fortalecer los servicios 
de atención a adolescentes con consu-
mos problemáticos”, y “Prevenir el emba-
razo adolescente, los factores de riesgo 
y las infecciones de transmisión sexual 
(en particular el VIH) mediante la promo-
ción de los derechos sexuales y los de-
rechos reproductivos” de la Agenda Na-
cional para la Igualdad Intergeneracional 
(ANII).

Las políticas de nutrición están alineadas 
con el objetivo 2 de los ODS “Poner fin 
al hambre, lograr la seguridad alimenta-
ria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible” a su vez con los 
artículo 24 y 27 de la Convención de los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
“Asegurar que todos los sectores de la so-
ciedad, y en particular los padres y los ni-
ños, conozcan los principios básicos de la 
salud y la nutrición de los niños, las ven-
tajas de la lactancia materna, la higiene y 
el saneamiento ambiental y las medidas 
de prevención de accidentes, tengan ac-
ceso a la educación pertinente y reciban 
apoyo en la aplicación de esos conoci-
mientos”, “Los Estados Partes, de acuer-
do con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y a 
otras personas responsables por el niño a 
dar efectividad a este derecho y, en caso 
necesario, proporcionarán asistencia ma-
terial y programas de apoyo, particular-
mente con respecto a la nutrición, el ves-
tuario y la vivienda” y con los objetivos 1 
y 6 del Plan Nacional de Desarrollo Toda 
una Vida “Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las per-
sonas”, “Desarrollar las capacidades pro-
ductivas y del entorno para lograr la sobe-
ranía alimentaria y el Buen Vivir rural” y 
se recogen en las Políticas de “Combatir 
la desnutrición y la malnutrición, y promo-
ver prácticas de vida saludable en niñas y 
niños,” “Reducir la desnutrición, la malnu-
trición y promover hábitos de vida saluda-
bles en adolescentes” de la ANII.

Las políticas de vivienda están alineadas 
con los objetivos 1 y 11 de los ODS “Poner 
fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo”, “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles” a 
su vez con el artículo 27 de la Convención 
de los Derechos del Niño, Niña y Adoles-
cente  “Los Estados Partes, de acuerdo 
con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y a 
otras personas responsables por el niño 
a dar efectividad a este derecho y, en 
caso necesario, proporcionarán asisten-
cia material y programas de apoyo, parti-
cularmente con respecto a la nutrición, el 
vestuario y la vivienda”, y con el objetivo 
1 del Plan de Desarrollo Toda una Vida 
“Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas”,  
y se recogen en las Políticas de “Erradi-
car los trabajos peligrosos y prohibidos, la 
mendicidad y la situación de calle de las y 
los adolescentes” de la ANII.

De igual manera, el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible 13 “Paz, Justicia e Institu-
ciones Sólidas”, hace hincapié en que: 
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“Las amenazas de homicidio intencional, la violencia contra los niños, la trata de personas 
y la violencia sexual, son temas importantes que debe ser abordados para crear socieda-
des pacíficas e inclusivas. Allanan el camino para la provisión de acceso a la justicia para 
todos y para la construcción de instituciones efectivas y responsables en todos los nive-
les. Si bien los casos de homicidios y trata de personas han experimentado un progreso 
significativo en la última década, todavía hay miles de personas en mayor riesgo de homi-
cidio intencional en América Latina, el África subsahariana y Asia. Las violaciones de los 
derechos del niño a través de la agresión y la violencia sexual siguen asolando a muchos 
países en todo el mundo, especialmente porque la falta de información y la falta de datos 
agravan el problema (…)”. 

La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, constituye así, 

el principal instrumento 
de derechos humanos fundamental 

y específico para niñas, niños 
y adolescentes, que los reconoce 

como personas beneméritas 
de respecto, libertad y dignidad. 
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Plan Nacional de 
Desarrollo “Toda una 
Vida” 2017- 2021
Es el principal instrumento de planificación 
del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa del Ecuador 
(SNDPP). Su objetivo es contribuir al cum-
plimiento progresivo de 

i. Los derechos constitucionales.

ii. Los objetivos del régimen de 
desarrollo y disposiciones del 
régimen de desarrollo (a tra-
vés de la implementación de 
políticas públicas).

iii. Los programas, proyectos e 
intervenciones que de allí se 
desprenden.

 
El Plan propone los retos por alcanzar por 
el Estado ecuatoriano, en torno a tres ejes 
principales: 

iv. Derechos para todos duran-
te toda la vida que establece 
la protección de las personas 
más vulnerables entre ellas las 
niñas, niños y adolescentes, 
afirma la plurinacionalidad e in-
terculturalidad, plantea el com-
bate de la pobreza en todas 
sus dimensiones y todo tipo de 
discriminación. 

v. Economía al servicio de la 
sociedad también está rela-
cionado con el combate de la 
pobreza y sus determinantes, y 
propone consolidar el sistema 
económico social y solidario, 
ampliar la productividad y com-
petitividad, generar empleo 
digno, defender la dolarización, 
y redistribuir equitativamente la 
riqueza; busca además garan-
tizar la soberanía alimentaria y 
el desarrollo rural integral.

vi. Más sociedad, mejor Estado, 
que promueve la participación 
ciudadana y la construcción de 
una nueva ética social basada 
en la transparencia y la solida-
ridad, un Estado cercano con 
servicios de calidad y calidez, 
elemento fundamental para el 
cumplimiento de los derechos 
de la niñez y relacionado di-
rectamente con el combate de 
la pobreza infantil. Los ejes 
del plan se alinean con los 
compromisos internacionales 

de desarrollo global, como 
la Agenda 2030 y sus Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 
(Senplades, 2017).

El Plan Toda una Vida también propone 
contribuir a la erradicación de la pobreza 
poniendo en marcha el Sistema de Pro-
tección Integral, estrechamente vinculado 
a la seguridad social como un mecanismo 
para lograr la justicia y la equidad. Este 
sistema incluye la protección social, pro-
tección especial y servicios de cuidados 
a grupos de atención prioritaria y en si-
tuación de vulnerabilidad y discapacidad 
(Senplades, 2017). 

En la premisa de cumplir con las directri-
ces establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional plantea como 
propuestas de políticas públicas, estable-
cidas en la Agenda Nacional para la Igual-
dad Intergeneracional 2017- 2021 para ni-
ñas, niños y adolescentes, las siguientes:

En Ecuador, el Código de la Niñez y Ado-
lescencia define como “niño o niña a la 
persona que no ha cumplido doce años” 
(artículo 4). 

 » Erradicar el trabajo infantil, la men-
dicidad y la situación de calle de niñas 
y niños.

 » Promover la protección y atención 
especializada a niñas y niños en el sis-
tema de justicia.

 » Combatir la desnutrición y la mal-
nutrición, y promover prácticas de vida 
saludable en niñas y niños.

 » Fortalecer los programas de desa-
rrollo infantil y educación inicial.

 » Prevenir y erradicar las violen-
cias contra niñas y niños en el sistema 
educativo, espacios familiares y otros 
espacios cotidianos, asegurando meca-
nismos integrales de restitución y repa-
ración de derechos de las víctimas.

 » Promover la desinstitucionaliza-
ción de niños, niñas y adolescentes de 
centros de acogimiento y evitar la sepa-
ración de su familia.

 » Proteger los derechos de niñas y 
niños con diversidad sexo genérica para 
evitar la discriminación y violencia parti-
cularmente en el sistema educativo.

El Código de la Niñez y Adolescencia (ar-
tículo 4) establece que “adolescente es 
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la persona de ambos sexos, entre doce 
y dieciocho años de edad”. Este grupo de 
población está protegido por la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos del 
Niño y la Constitución de la República, al 
igual que las niñas y los niños.

 » Prevenir el embarazo adolescente 
y las enfermedades de transmisión se-
xual (en particular el VIH) mediante la 
promoción de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos.

 » Erradicar los trabajos peligrosos y 
prohibidos, la mendicidad y la situación 
de calle de las y los adolescentes.

 » Fortalecer la capacitación técnica 
y la formación especializada para ado-
lescentes en edad de trabajar, y garanti-
zarles el empleo protegido.

 » Prevenir y erradicar los delitos 
sexuales y las violencias, en particu-
lar en el sistema educativo, espacios 
familiares y otros espacios cotidianos, 
asegurando mecanismos integrales de 
restitución y reparación de derechos de 
adolescentes víctimas.

 » Promover la protección integral de 
las y los adolescentes víctimas de trata 
y tráfico de personas y prevenir la ocu-
rrencia de este delito.

 » Prevenir la deserción escolar y 
promover la eliminación del rezago es-
colar en las y los adolescentes.

 » Prevenir la ocurrencia del suicidio 
en adolescentes.

 » Prevenir el uso y consumo de al-
cohol y drogas en adolescentes, y for-
talecer los servicios de atención a ado-
lescentes con consumos problemáticos.

 » Reducir la desnutrición, la malnu-
trición y promover hábitos de vida salu-
dables en las y los adolescentes.

 » Prevenir el delito en adolescentes.

 » Proteger los derechos de las y los 
adolescentes en los Centros de Adoles-
centes Infractores, en cumplimiento de 
los instrumentos internacionales (CDN-
Reglas de Beijing, RIAD, Convención 
contra la Tortura y otros Tratos Crueles 
Inhumanos o Degradantes).

En el marco programático del Plan Na-
cional de Desarrollo, el Estado ecuatoria-

no desarrolla programas y acciones es-
pecíficas para la atención de niñas, niños 
y adolescentes: 

Misión Ternura: brinda prioridad en su 
intervención a las familias en condicio-
nes de pobreza y pobreza extrema con 
un paquete integral de servicios desde 
el período de gestación y durante los pri-
meros 5 años de vida, con énfasis en los 
primeros 1.000 días. 

Esta intervención emblemática contem-
pla tres componentes: 

vii. Alimentación y nutrición pro-
moviendo la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 
6 meses de vida y una alimen-
tación complementaria ade-
cuada y segura conforme a los 
requerimientos de cada edad, 
hasta los 5 años y a lo largo de 
toda la vida; Juego y aprendi-
zaje temprano fortaleciendo 
las capacidades de las perso-
nas cuidadoras, para que estas 
acompañen el juego y orienten 
experiencias enriquecedoras 
que potencien su desarrollo. 

viii. Juego y aprendizaje temprano 
fortaleciendo las capacidades 
de las personas cuidadoras, 
para que estas acompañen el 
juego y orienten experiencias 
enriquecedoras que potencien 
su desarrollo; iii) Seguridad y 
protección fortaleciendo las 
capacidades de las familias y 
las comunidades para prevenir 
cualquier forma de violencia. 

Bono de Desarrollo Humano (BDH): 
de acuerdo con los estudios disponibles 
del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social y del Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos, las transferencias públi-
cas del Bono de Desarrollo Humano son 
la segunda fuente más importante para 
la reducción de la pobreza y la desigual-
dad. En particular, las transferencias pú-
blicas aportaron con casi el 20% del total 
de la reducción de la pobreza extrema y 
la desigualdad del ingreso, mientras que 
la contribución del BDH en el campo de 
la pobreza moderada fue más modesta 
(12%). Durante el 2013 y el 2014, el BDH 
pasó por una reforma por la cual se redujo 
el número de beneficiarios para enfocar 
el programa en el 20% más pobre (INEC, 
2014: 34). 
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El Bono actualmente se fija en cincuenta 
dólares mensuales y está dirigido de pre-
ferencia a la mujer jefe de núcleo o cónyu-
ge cuyo hogar se encuentra en condición 
de vulnerabilidad medida por un índice. 
La condición para recibir el bono es la 
corresponsabilidad en la educación y la 
salud de los niños y niñas (MIES, 2017). 
Por lo tanto, el acceso depende del cum-
plimiento de otros derechos dirigidos a la 
niñez y adolescencia.

Política intersectorial de prevención 
del embarazo en niñas y adolescentes 
2018 - 2025”, considera los factores que 
influyen en el embarazo en niñas y ado-
lescentes y la interacción entre estos a 
fin de comprender, de manera integral las 
causas y consecuencias del embarazo en 
niñas y adolescentes, los desafíos que 
estos plantean y de esta manera desarro-
llar estrategias intersectoriales efectivas, 
basadas en la evidencia, no solo para re-
ducir el número de embarazos, sino tam-
bién para mejorar las condiciones de vida 
de este grupo poblacional (MSP, 2019).

Se plantean como lineamientos estratégicos:
  

ix. Fortalecer la actuación secto-
rial y la coordinación intersec-
torial para abordar la preven-
ción del embarazo en niñas y 
adolescentes de acuerdo al 
marco institucional.  

x. Fortalecer los espacios de par-
ticipación de la comunidad en 
la prevención del embarazo en 
niñas y adolescentes. 

xi. Garantizar el acceso y perma-
nencia de los y las adolescen-
tes en el ámbito educativo. 

xii. Desarrollar entornos favora-
bles en las familias, para la 
prevención del embarazo en 
niñas y adolescentes.  

xiii. Fortalecer los mecanismos de 
participación de adolescentes.

xiv. Fortalecer el desarrollo integral 
individual de los y las adoles-
centes (MSP, 2019).

Los lineamientos estratégicos de la pre-
sente política parten de una profunda 
reflexión de las necesidades de los y las 
niñas y adolescentes, reconociéndolos 
como sujetos de derechos. Consideran 

estrategias e intervenciones, basadas en 
evidencia actualizada, recomendadas por 
la Organización Mundial de la Salud para 
la “Aceleración mundial de las medidas 
para promover la salud de los adolescen-
tes (Guía AA-HA!)” (OMS, 2017).

Consulta Nacional a Niñas, Niños y 
Adolescentes: el Ecuador desde 1990 
ha desarrollado procesos de participación 
de niños, niñas y adolescentes vincula-
dos a sus derechos. El Consejo Nacional 
para la lgualdad Intergeneracional (CNII), 
el Ministerio de Educación y el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), a propósito del 
proceso de reforma integral del Código de 
la Niñez y Adolescencia (CONA), se rea-
lizó durante el año 2019 un proceso de 
consulta dirigido a niñas, niños, adoles-
centes sobre las brechas y problemáticas 
identificadas en el cumplimiento de los 
derechos consagrados en la Constitución 
y el Código de la Niñez y Adolescencia 
para superarlas. 

La consulta nacional promueve el dere-
cho a la participación de las niñas, niños y 
adolescentes en todos los asuntos que le 
afectan, creando las oportunidades para 
que sus voces opiniones y propuestas 
sean incluidas en la reforma integral del 
CONA, y en otras normativas y políticas 
públicas nacionales y locales encamina-
das a protegerlos. 
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desde los operadores de justicia hasta 
los servicios para lograr la reparación in-
tegral de la víctima.

Después de ocurrida la vulneración de 
derechos a un niño, niña o adolescente, 
la búsqueda permanente de la interven-
ción del Estado y la sociedad es reincor-
porar a las niñas, niños y adolescentes 
al ejercicio pleno de sus derechos y 
garantías específicas, al disfrute de las 
políticas de protección integral hasta al-
canzar las condiciones para la igualdad 
material y no discriminación, respetando 
el principio constitucional de la progresi-
vidad (MIES, CNII, SDH, 2019. Pg. 51). 
Para complementar estos conceptos, es 
necesario indicar que “la movilización y 
participación de actores sociales como 
[…] las personas adultas mayores, los y 
las jóvenes y adolescentes, las niñas y 
niños, ha logrado importantes conquistas 
en el plano del reconocimiento constitu-
cional de sus derechos y, demandas, así 
como en el plano político, institucional y 
cultural” (CNII, 2016. Pg. 5). 

En concordancia con la doctrina de pro-
tección integral es fundamental tomar en 
cuenta la opinión de niños, niñas y ado-
lescentes en el ciclo de protección y re-
paración de derechos vulnerados.

Los derechos de la niñez y adolescencia 
se agrupan en las siguientes categorías de 
acuerdo con el Código de la Niñez y Ado-
lescencia: relacionados con el desarrollo; 
relacionadas con la supervivencia; relacio-
nados con la protección especial y dere-
chos relacionados con la participación. 

En resumen, la protección integral reco-
noce a las niñas, niños y adolescentes 
como titulares y sujetos de derechos y es 
el Estado quien tiene la obligación de res-
petar, proteger, promover y garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
para que alcancen su pleno potencial. 

Desde esta óptica, el Plan Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y Ado-
lescencia 2030 asume el enfoque de la 
Doctrina de Protección Integral cuyos 
principios marcan la nueva visión social y 
cultural de la infancia y es el fundamento 
de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño7.

Las atenciones a las niñas, niños y ado-
lescentes, son el conjunto de acciones 
pertinentes, oportunas y flexibles que 
deben asegurar el Estado, la familia y la 
comunidad, de acuerdo a sus necesida-
des particulares, edad y condición en la 
que crecen. 

Doctrina de protección integral garan-
tiza los principios de igualdad y no 
discriminación: que expresamente se 
refleja en el artículo 2 de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del 
Niño, que establece que todas las niñas, 
niños y adolescentes, de forma individual 
o colectiva, sin distinción alguna son ti-
tulares de derechos y serán protegidos 
de toda forma de discriminación; en con-
cordancia con los enfoques de igualdad 
de género, intergeneracional, movilidad 
humana, discapacidad, y pueblos y na-
cionalidades, determinados en el artículo 
156 de la Constitución de la República.

La doctrina de la protección Integral se 
constituye en “una herramienta episte-
mológica, teórica y práctica derivada del 
enfoque de derechos humanos” (MIES, 
CNII, SDH, 2019. Pg. 49) se posiciona 
en la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño en 1989, exige cam-
bios en el sistema jurídico e instituciona-
lidad de los países suscriptores, entre 
ellos el Ecuador, es “el sustento teórico 
y conceptual del derecho internacional y 
constitucional en los últimos 35 años, en 
relación con la garantía y protección de 
niñez y adolescencia […] que requieren 
especial atención por parte del Estado” 
(MIES, CNII, SDH, 2019. Pg. 49). 

A juicio de la mayoría de los expertos 
en derechos humanos, la doctrina de la 
protección integral representó un salto 
cualitativo fundamental en el tratamien-
to y consideración de las personas más 
vulnerables de la sociedad. Se basa en 
el reconocimiento de que todos los se-
res humanos, con independencia de sus 
condiciones económicas, sociales y/o 
culturales, son sujetos plenos de dere-
chos y no objetos de tutela, protección 
control o represión por parte del Estado 
o la sociedad. Principio de igualdad, que 
es una norma que tiene por objetivo pro-
teger y valorizar las diferencias y reducir 
las desigualdades.

La doctrina de protección integral plan-
tea como deber al Estado, a través de 
sus funciones, promover el ejercicio de 
derechos, prevenir situaciones de vul-
nerabilidad así “como medidas eficaces 
que cooperen en la restitución de condi-
ciones materiales y subjetivas que elimi-
nen el riesgo de amenaza o repetición de 
dicho daño” (MIES, CNII, SDH, 2019. Pg. 
50). La reparación de niñas, niños y ado-
lescentes víctimas directas o indirectas 
de amenazas o vulnerabilidad de dere-
chos compromete decisiones judiciales 
e implica el compromiso de todos los 
integrantes del Sistema de Protección, 

7  García Méndez, Emilio. De me-

nores a ciudadanos: política social 

para la infancia bajo la doctrina de 

protección integral. En: Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia: an-

tología. Unicef, Costa Rica, 2001. 

Página 77.
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Este proceso se fortalece con la acción interdisciplinaria e intersectorial en la cual se tra-
baja de forma diferenciada; por tanto, las políticas del Plan Nacional de Protección Inte-
gral de la Niñez y Adolescencia al 2030 tienen una visión intersectorial, en la medida que 
articulan las intervenciones de los organismos rectores y ejecutores y de los organismos 
especializados en la garantía y protección de derechos que conforman el Sistema Na-
cional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (SNDPINA), en 
los niveles 

Código de la Niñez y 
Adolescencia

En concordancia con el mandato constitu-
cional, el Código de la Niñez y Adolescen-
cia establece como uno de sus principios 
fundamentales la igualdad y no discrimi-
nación para niñas, niños y adolescentes 
(CONA, 2003. Art. 6); dispone en el artí-
culo 8: “Es deber del Estado, la sociedad 
y la familia, dentro de sus respectivos 
ámbitos, adoptar las medidas políticas, 
administrativas, económicas, legislativas, 
sociales y jurídicas que sean necesarias 
para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 
garantía, protección y exigibilidad de la 
totalidad de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes. El Estado y la sociedad 
formularán y aplicarán políticas públicas 
sociales y económicas; y destinarán re-
cursos económicos suficientes, en forma 
estable, permanente y oportuna”. 

En el artículo 9 establece la función de 
la familia como el espacio natural y fun-
damental para el desarrollo integral de la 
niña, niño y adolescente; menciona que 
corresponde prioritariamente al padre y 
a la madre la responsabilidad comparti-

da del cuidado y protección de hijas e hi-
jos. El artículo 11 manda como principio 
fundamental el interés superior del niño; 
establece el deber de ajustar las decisio-
nes y acciones que las autoridades admi-
nistrativas, judiciales y las instituciones 
públicas y privadas deben tomar para 
su cumplimiento; así mismo, el artículo 
12 dispone que la provisión de recursos 
debe asignarse con prioridad absoluta a 
la niñez y adolescencia.

El artículo 15 reconoce que las niñas, ni-
ños y adolescentes son sujetos de dere-
chos y garantías y como tales gozan de 
todos aquellos beneficios que las leyes 
contemplan en favor de las personas, 
además de los específicos para su edad. 
En los artículos del 20 al 49 describe los 
derechos de supervivencia y desarrollo 
básicos y fundamentales que el Estado 
debe garantizar a todas las niñas, niños y 
adolescentes. El Artículo 193, numeral 1, 
se refiere a que las políticas sociales bási-
cas y fundamentales son las condiciones 
y los servicios universales a los que tienen 
derecho las niñas, niños y adolescentes.

De manera específica, el CONA esta-
blece mecanismos para la protección de 
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derechos de niñas, niños y adolescen-
tes en relación a la dignidad e imagen 
(CONA, 2003. Art. 52); la privacidad e in-
violabilidad del hogar (CONA, 2003. Art. 
53); a la reserva de información (CONA, 
2003. Art. 54); presencia de discapaci-
dad (CONA, 2003. Art.55); padres priva-
dos de la libertad (CONA, 2003. Art. 56); 
casos de desastres y conflictos armados 
(CONA, 2003. Art. 57); condición de refu-
gio (CONA, 2003. Art. 58); contra el mal-
trato, abuso, explotación sexual, tráfico y 
pérdida (CONA, 2003. Art. 67.71); contra 
el traslado y retención ilícitos (CONA, 
2003. Art. 77); contra explotación laboral 
(CONA, 2003. Art. 81); trabajos prohibi-
dos (CONA, 2003. Art. 87); así también, 
propone políticas de protección especial 
encaminadas a preservar y restituir dere-
chos (CONA, 2003. Art. 193).

Agenda Nacional 
para la Igualdad 
Intergeneracional 

Enmarcado en el mandato que la Consti-
tución de la República le ha dispuesto a 
los Consejos Nacionales para la Igualdad, 
el Consejo Nacional para la Igualdad In-
tergeneracional formuló en el año 2018, la 
Agenda Nacional para la Igualdad Interge-
neracional 2017 – 2018, es un instrumen-
to de política pública y una herramienta 
de planificación que persigue incorporar 
en la gestión y planificación del Estado las 
políticas públicas encaminadas a reducir 
las brechas de desigualdad y discrimina-
ción niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas mayores en el Ecuador. 

Esta Agenda es uno de los instrumentos 
centrales del Sistema Nacional Descen-
tralizado de Planificación Participativa 
(SNDPP), alineada a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y, 
junto con el Plan Nacional de Desarrollo, 
debe ser considerada en la planificación 
de todas las entidades del sector público, 
en todos los niveles de gobierno, y de re-
ferencia para las entidades no estatales. 

Para el proceso de formulación de la 
Agenda se establecieron criterios de prio-
rización, considerando las principales 
problemáticas específicas que afectan el 
ejercicio de derechos de cada grupo ge-
neracional. En esta perspectiva se plan-
tearon los siguientes criterios:

 » El primer criterio se refiere a la ga-
rantía de los derechos específicos de 
cada uno de los grupos generacionales.

 » El segundo criterio está vinculado 
con la pertinencia, que exigió contar con 
información cuantitativa y cualitativa 
sobre el cumplimiento de los derechos 
específicos de los grupos, así como las 
políticas públicas existentes, los progra-
mas, los servicios y el presupuesto. 

 » El tercer criterio tiene que ver con la 
existencia de demandas ciudadanas, que 
responde, por un lado, a la demanda de 
servicios o acciones desde la ciudadanía y 
la oferta del Estado; responde a los resul-
tados de las propuestas planteadas desde 
la ciudadanía a través de los diferentes 
mecanismos de participación.

 » El cuarto considera la necesidad de 
tener presente los enfoques de igualdad, 
además del enfoque intergeneracional, 
los enfoques de género y de interseccio-
nalidad (múltiple vulnerabilidad).

De acuerdo a los criterios de priorización 
se establecerieron las políticas públicas 
para niñas, niñas y adolescentes desde 
la comprensión de que son personas que 
están en proceso de crecimiento y desa-
rrollo. Por su especial situación, relacio-
nada con la edad, no han alcanzado el 
suficiente grado de madurez para ejercer 
su autonomía, lo cual los coloca en una 
situación especial de vulnerabilidad en 
razón de la dependencia que nace de las 
necesidades de cuidado y protección a la 
que tienen derecho respecto de las per-
sonas adultas, tanto en los espacios fami-
liares, escolares, sociales y comunitarios; 
así como en espacios públicos y privados, 
que exige una protección especial por par-
te de su familia, el Estado y la sociedad. 

Políticas para niñas y niños

1. Erradicar el trabajo infantil, la 
mendicidad y la situación de 
calle de niñas y niños.

2. Promover la protección y aten-
ción especializada a niñas y 
niños en el sistema de justicia.

3. Combatir la desnutrición y la 
malnutrición, y promover prác-
ticas de vida saludable en ni-
ñas y niños.

4. Fortalecer los programas de 
desarrollo infantil y educa-
ción inicial.

5. Prevenir y erradicar las violen-
cias contra niñas y niños en el 
sistema educativo, espacios fa-
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miliares y otros espacios cotidia-
nos, asegurando mecanismos 
integrales de restitución y repa-
ración de derechos de víctimas.

6. Promover la des institucionali-
zación de niños, niñas y ado-
lescentes de centros de aco-
gimiento y evitar la separación 
de su familia.

7. Proteger los derechos de niñas 
y niños con diversidad sexo ge-
nérica para evitar la discrimina-
ción y violencia particularmen-
te en el sistema educativo.

Políticas para las y los adolecentes

1. Prevenir el embarazo adoles-
cente y las enfermedades de 
transmisión sexual (en particu-
lar el VIH) mediante la promo-
ción de los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos.

2. Erradicar los trabajos peligro-
sos y prohibidos, la mendicidad 
y la situación de calle de las y 
los adolescentes.

3. Prevenir y erradicar los delitos 
sexuales y las violencias, en 
particular en el sistema educa-
tivo, espacios familiares y otros 
espacios cotidianos, aseguran-
do mecanismos integrales de 

restitución y reparación de dere-
chos de adolescentes víctimas.

4. Promover la protección integral 
de las y los adolescentes vícti-
mas de trata y tráfico de perso-
nas y prevenir la ocurrencia de 
este delito.

5. Prevenir la deserción escolar y 
promover la eliminación del re-
zago escolar.

6. Prevenir la ocurrencia del suici-
dio en adolescentes.

7. Prevenir el delito en adolescentes.

8. Prevenir el uso y consumo de 
alcohol y drogas en adolescen-
tes, y fortalecer los servicios de 
atención a adolescentes con 
consumos problemáticos.

9. Fortalecer la capacitación téc-
nica y la formación especializa-
da para adolescentes en edad 
de trabajar, y garantizarles el 
empleo protegido.

10. Reducir la desnutrición, la mal-
nutrición y promover hábitos de 
alimentación vida saludables 
en las y los adolescentes.

11. Proteger los derechos de las y 
los adolescentes en los Centros 
de Adolescentes Infractores.



3.   Diagnóstico de la situación de la 
niñez y adolescencia



Situación de la niñez y adolescencia en las Américas 

Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador 
Disminución de la pobreza 
Derecho a tener una familia 
Derecho a la Salud 
Derecho al cuidado y protección en la primera infancia 
Derecho a la Educación 
Prevención y disminución del embarazo en niñez y adolescencia 
Erradicación de las violencias contra niñas, niños y adolescentes 
Prevención del suicidio 
Protección contra la explotación laboral, económica, trabajo infantil, trabajos 
peligrosos 
Protección contra la venta, trata, secuestro, pérdida, explotación sexual y 
pornografía 
Conflicto con la ley, personas privadas de la libertad 
Participación de niñas, niños y adolescentes 
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Al cumplirse 30 años de la promulgación 
de la Convención, los 36 países de Amé-
rica Latina y el Caribe la han ratificado y 
han cumplido con la obligación de imple-
mentar un marco legal específico para 
proteger a las niñas, niños y adolescen-
tes, articular sistemas integrales de pro-
tección de derechos y financiar e imple-
mentar políticas sociales especializadas 
(UNESCO, 2019). Lo anterior se traduce 
en importantes avances en el cumplimien-
to de derechos de niñez y adolescencia: 

Respecto de la garantía a todas las ni-
ñas, niños y adolescentes de un nivel de 
vida digno y un desarrollo saludable, en 
términos monetarios, la tasa de pobreza 
disminuyó considerablemente entre la 
población de 0 a 14 años pasando del 
60% al 47% entre 2002 y 2016 (CEPAL y 
UNICEF, 2018).

Se expandieron y consolidaron los servi-
cios de desarrollo infantil para niños de 0 
a 3 años y de educación inicial para niños 
de 5 y 6 años por lo que se aprecia una 
mayor visibilidad de la primera infancia en 
la agenda de las políticas públicas de los 
países, con progresos en los indicadores 
de supervivencia y las condiciones de sa-
lud (CEPAL y UNICEF, 2018). 

Se alcanzó la universalización de la edu-
cación básica llegando al 95% en la re-
gión, que además es obligatoria y gratui-
ta para todas y todos; la matrícula de la 
educación secundaria también creció y 
se ha mejorado la asistencia escolar y los 
logros en materia de aprendizaje, aunque 
con resultados dispares entre los países. 
Así mismo, la conclusión de la educación 
secundaria entre los jóvenes de 20 y 24 
años aumentó del 26% en 1990 al 60% en 
2016 (CEPAL y UNICEF, 2018).

Se disminuyó en un 71% la mortalidad 
infantil, por mejoras en el acceso a la 
inmunización, tratamiento médico e in-
fraestructura básica. Así mismo, se redujo 
la desnutrición crónica en 40%. También 
aumentó la proporción de niños, niñas y 
adolescentes que viven en hogares con 
al menos un afiliado al sistema de salud 
por medio de contribuciones a la seguri-
dad social especialmente en el quintil más 
pobre de la población, pasando del 29% 
en 2002 al 45% en 2015. Finalmente, la 
región logró llegar casi al 100% de niñas, 
niños y adolescentes registrados al nacer 
(CEPAL y UNICEF, 2018).

Indudablemente se han mejorado las con-
diciones de los países para garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
no obstante, América Latina y el Caribe, 
continúa siendo la región más desigual 

Situación de la niñez 
y adolescencia en las 
Américas 

En América Latina y el Caribe desde 1990 
se experimentan profundas transforma-
ciones sociales, políticas y un crecimiento 
económico sostenido8, que permitió a los 
Estados, duplicar el gasto social —pasan-
do de 473 millones de dólares en 2002 a 
894 millones en 2016, lo que representa 
el 14,5 % del PIB—, e invertir en políti-
ca pública —un promedio del 5% de los 
presupuestos estatales—, para mejorar 
específicamente la situación de la niñez y 
adolescencia9(CEPAL, 2018). 

Otros cambios que mejoraron la vida de 
las familias con niños, niñas y adoles-
centes en la región, se relacionan con el 
descenso de la pobreza y desigualdad 
por ingresos, —en 1990 la pobreza por 
ingresos era del 48,4%, en tanto que en 
2018 había descendido al 29,6%—. El 
cambio tecnológico acelerado que incidió 
en el trabajo disminuyendo el desempleo, 
—que se encuentra en sus mínimos his-
tóricos, pasando del 11,2% en 2002 al 6% 
en 2014— (CEPAL, 2018).

La expansión de los sistemas de protec-
ción social claves —como las relativas a 
la educación o la salud— y el fortaleci-
miento de la institucionalidad y la regula-
ción laboral y los sistemas de pensiones 
lo que mejoró significativamente el acce-
so de las familias a servicios y prestacio-
nes básicas (CEPAL y UNICEF, 2018). 

Así mismo, la región se encuentra expe-
rimentando cambios demográficos pro-
ducidos por la disminución de las tasas 
de fecundidad y mortalidad y un incre-
mento significativo en la esperanza de 
vida y el envejecimiento, generando un 
bono demográfico en el que se reducen 
progresivamente las tasas de dependen-
cia respecto de la Población Económica-
mente Activa y se aumentan las posibili-
dades de invertir en el desarrollo social 
(CEPAL, 2018). 

De acuerdo con CEPAL (2018), las perso-
nas menores de 15 años pasaron de re-
presentar el 40% de la población en 1950 
al 28% en 2010. Por otra parte, “…mien-
tras que en 1975 las personas de 60 años 
y más representaban apenas el 5,6% de 
la población latinoamericana y caribeña, 
en 2017 esta proporción se triplicó a 17% 
y se prevé que en 2040 este grupo etario 
represente un quinto 21% de la población 
de la región”. 

8  Mientras en 1990 el producto in-

terno bruto (PIB) anual de la región 
por habitante era de 6.186 dólares, 

en 2016 había alcanzado 8.870 

dólares (CEPAL, 2018)

9 En la inversión social en niñez 

y adolescencia, de acuerdo a 

UNICEF, se pueden observar dis-

paridades en los países, mientras 

en la Argentina y Costa Rica la in-

versión pública dirigida a la infan-

cia superó el 8% del PIB en 2013, 

en otros países, como México, el 

Ecuador, la República Dominicana 

y Guatemala, ésta, se ubicó por 

debajo del 4% del PIB (en 2015, 

2016, 2013 y 2017, respectiva-

mente) 
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cos como el saneamiento, la vivienda, la 
educación, la salud y los sistemas de pro-
tección social, ámbitos en que la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible plan-
tea avanzar hacia un acceso garantizado 
universal”.

Los logros también plantean desafíos para 
la región, solo 6 de cada 10 niñas y niños 
reciben educación en la primera infancia; 
3.6 millones de 3 a 4 años no tienen un 
desarrollo temprano adecuado para su 
edad. Los niños de los hogares más po-
bres, con madres con menor educación y 
viviendo en comunidades alejadas, están 
en mayor riesgo de experimentar retraso 
en su desarrollo. Solo 2 de cada 5 niños 
y niñas de 0 a 5 meses reciben lactancia 
materna exclusiva (UNICEF, 2018). 

Los Estados de América Latina y el Ca-
ribe deben aumentar la cobertura de los 
programas de desarrollo infantil garanti-
zando la mejora nutricional y la lactancia 
materna exclusiva en el primer año para 
los grupos más vulnerables; niños y niñas 
que viven en situación de pobreza o en 
comunidades rurales, o que pertenecen a 
poblaciones indígenas, o que tienen dis-
capacidad, migrantes o que viven en con-
textos de violencia o de emergencia. 

14 millones de niños, niñas y adolescen-
tes están fuera del sistema educativo 
por lo que el esfuerzo de la región debe 
centrarse en universalizar la educación 
preprimaria y fortalecer la asistencia y 
permanencia en la educación primaria y 
secundaria. Aumentar la cobertura y aten-
der el ingreso tardío a la escuela, dismi-
nuir la repitencia escolar e incrementar 
los niveles de aprendizaje, especialmente 
de niñas, niños y adolescentes que son 
afrodescendientes e indígenas, que tie-
nen alguna discapacidad o que viven en 
zonas rurales (UNICEF, 2018).

En la región 3,9 millones de niñas, niños y 
adolescentes tienen sobrepeso; 5.1 millo-
nes sufren desnutrición crónica y esta es 
4 veces más alta hogares pobres, princi-
palmente en áreas rurales, por lo que es 
urgente mejorar la calidad de los sistemas 
de salud con énfasis en las desigualda-
des territoriales y abordar la malnutrición, 
con estrategias para combatir por un lado 
la desnutrición y la deficiencia de micro-
nutrientes, y por el otro el sobrepeso y la 
obesidad. Así como aumentar el acceso 
al agua potable y al saneamiento. (CEPAL 
y UNICEF, 2018)

En la región, las niñas, niños y adolescen-
tes viven una violencia estructural10 que 
se requiere abordar desde los tipos en los 

del mundo, — mientras en 2015, el Gini 
de Noruega, que es el país con menos 
desigualdad de ingresos en el mundo, fue 
de 0,27, el coeficiente de diecisiete paí-
ses de América Latina en ese mismo año 
llegaba a 0,46 — (CEPAL, 2016). 

En la actualidad, los desafíos que la re-
gión enfrenta con relación al cumplimien-
to de los derechos de todas las niñas, 
niños y adolescentes se enmarcan en la 
aspiración de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que buscan — en-
tre otras necesidades de progreso global 
— poner fin a la pobreza y al hambre, me-
jorar la nutrición, garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos a lo 
largo del ciclo de vida, garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje, 
lograr la igualdad entre los géneros y em-
poderar a todas las mujeres y las niñas y 
de que, hacia 2030, sea posible afirmar 
que se ha avanzado de forma sostenida 
hacia la consecución de la meta de no de-
jar a nadie atrás (CEPAL - ONU, 2016).

Además en la región, se presentan enor-
mes disparidades entre los países, lo que 
se expresa en significativas brechas de 
desigualdad y exclusión social que afec-
tan a más de la mitad de los 210 millones 
de niñas, niños y adolescentes que viven 
en América Latina y el Caribe, quienes 
son mayormente niñas, niños y adoles-
centes que pertenecen a los pueblos y 
nacionalidades indígenas y afrodescen-
dientes, tienen como lugar de residencia 
las zonas rurales o periurbanas, pertene-
cen a hogares pobres o tienen alguna dis-
capacidad (CEPAL, 2019). 

La pobreza y la pobreza extrema afecta a 
más de 72 millones de niñas y niños de 0 
a 14 años. El 88% de la población infan-
til y adolescente en la región, sufre algún 
tipo de privación de sus derechos, una 
cifra significativamente mayor a la regis-
trada para el total de la población infan-
til de las Américas que es del 63%. Esta 
realidad plantea a los estados la necesi-
dad de diseñar e implementar políticas 
sociales universales e incluyentes, que 
respondan a la diversidad de niñas, niños 
y adolescentes y que se acompañen del 
fortalecimiento de los sistemas integrales 
de protección social (UNICEF, 2018).

Asimismo, es necesario sostener y au-
mentar la inversión en la infancia que 
constituye uno de los medios de imple-
mentación más importantes para la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), “…pues condiciona 
los logros en el acceso a servicios bási-

10  La violencia estructural se refie-

re a las desigualdades plasmadas 

en la estructura de la sociedad, en 

función de las cuales se excluyen 

e incluso eliminan paulatinamente 

ciertos grupos, al no ofrecerles 

posibilidades de alimentación, vi-

vienda, salud, empleo, seguridad y 

recreo, entre otros. Se manifiesta 
mediante la exclusión social, la 

desigualdad socioeconómica, el 

racismo, la desigualdad de sexos o 

cualquier otra forma de discrimina-

ción que menoscabe el bienestar 

humano (Galtung, 1990).
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ingresos medios y bajos. Asimismo, las 
uniones tempranas no matrimoniales son 
más frecuentes que el matrimonio formal 
y legal (CEPAL y UNICEF, 2018).

El embarazo en adolescentes en América 
Latina y el Caribe constituye un problema 
de salud pública, de derechos humanos 
y de desarrollo. En este sentido, América 
Latina sorprende a escala mundial por 
sus elevados índices de fecundidad ado-
lescente. La OMS estima que unos 16 mi-
llones de adolescentes de 15 a 19 años y 
aproximadamente 1 millón de niñas me-
nores de 15 años dan a luz cada año, mu-
chas de ellas atraviesan complicaciones 
durante el embarazo y el parto, siendo es-
tas la segunda causa de muerte entre las 
adolescentes de 15 a 19 años en todo el 
mundo. (Rodríguez, 2016). Así mismo, en 
la región se presentan 74 nacimientos por 
cada 1.000 de adolescentes entre 15 y 19 
años (CEPAL y UNICEF, 2018).

La maternidad en la adolescencia implica 
una serie de riesgos —riesgos de salud de 
las madres y los niños, riesgo de menor 
logro escolar y menor inserción en el mer-
cado laboral, mayor riesgo de haber vivido 
o vivir en el futuro múltiples formas de vio-
lencia de género, mayor riesgo de llegar 
al matrimonio infantil o a una unión tem-
prana, entre otros—. El 11% de las ado-
lescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años 
tuvieron su primera relación sexual antes 
de los 15 años (CEPAL y UNICEF, 2018).

Es necesario avanzar en la aplicación de 
políticas y programas que garanticen el 
ejercicio de los derechos sexuales y re-
productivos de los y las adolescentes y 
que contribuyan a prevenir la violencia de 
género y la maternidad temprana. Tam-
bién es preciso avanzar en la implemen-
tación de políticas integrales que aborden 
la maternidad en la adolescencia en toda 
su complejidad.

En las Américas12, 7 millones de migran-
tes son personas menores de 18 años. El 
número de niños, niñas y adolescentes 
migrando por su propia cuenta, huyendo 
de la pobreza y la violencia en sus hoga-
res o comunidades aumenta cada día. Se 
estima que por lo menos un 30% de las 
3,5 millones de personas de nacionalidad 
venezolana que han migrado en la región, 
son niños, niñas y adolescentes que ne-
cesitan asistencia y protección (CEPAL y 
UNICEF, 2018). 

La región debe hacer frente a las causas 
estructurales de la migración forzada ase-
gurando el acceso a la salud, la educa-
ción y los demás derechos de los niños y 

cuales se manifiesta (física, psicológica, 
sexual, simbólica o relacionada con la 
negligencia y el abandono), los diferen-
tes espacios en los que ocurre (familia, 
escuela, comunidad, instituciones, en lí-
nea) y los diferentes momentos en la vida 
del niño (primera infancia, edad escolar y 
adolescencia) (UNICEF, 2018). 

De acuerdo con la información disponi-
ble, 40 millones de niñas, niños y adoles-
centes menores de 15 años en la región, 
sufren violencia, abusos y abandono en 
la familia, la escuela, la comunidad y las 
calles (CEPAL y UNICEF, 2009). 187 mil 
niñas y niños menores de 5 años mueren 
cada año; 1 niño muere cada 3 minutos, 
el 52% en los primeros 28 días de vida. 
67 adolescentes entre 10 y 19 años cada 
día son víctimas de homicidio. La tasa de 
homicidio adolescente es 5 veces más 
alta en América Latina y el Caribe que la 
media global (CEPAL y UNICEF, 2018).

1.1 millones de adolescentes entre 15 
y 19 años han experimentado violencia 
sexual o cualquier otro acto sexual forza-
do desde la infancia; 4 de cada 10 en la 
misma edad han experimentado alguna 
vez violencia por parte de su pareja; 1 de 
cada 2 niños y niñas menores de 15 años 
es sometido a castigo corporal en el ho-
gar; 1 de cada 3 niños y niñas menores 
de 15 años experimentan alguna forma 
de disciplina violenta en el hogar (psico-
lógica y física); 1 de cada 10 estudiantes 
adolescentes entre 13 y 15 años son aco-
sados regularmente en la escuela.

Para la región debe ser una prioridad 
combatir todas las formas de violencia 
contra las niñas, niños y adolescentes, 
desde un enfoque integral y multidiscipli-
nario que permita abordar sus causas y 
efectos. Es necesario fortalecer los sis-
temas de protección social, salud, edu-
cación y justicia, para prevenir la violen-
cia antes de que ocurra y responder con 
servicios adecuados una vez que sucede. 
Así mismo, empoderar a las familias des-
de el punto de vista económico y prestar 
servicios de respuesta y apoyo para las 
víctimas a fin de restituir y reparar sus de-
rechos (CEPAL y UNICEF, 2018).

América Latina y el Caribe es la única re-
gión del mundo en que los matrimonios 
infantiles y las uniones tempranas11 no 
han disminuido en los últimos diez años 
y se han mantenido en alrededor del 25% 
—1 de cada 4 mujeres jóvenes se casó/
unió antes de los 18 años—. La unión 
temprana ocurre con más frecuencia en-
tre las niñas indígenas y las que viven en 
áreas rurales y en grupos de población de 

11   Se entiende por matrimonio 
infantil o precoz aquellos casos en 

que uno o ambos contrayentes son 

todavía considerados niño, niña o 

adolescente, es decir un matrimo-

nio formal o unión informal que su-

cede antes de los 18 años.

12  Incluye Estados Unidos
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cipalmente en la agricultura y las niñas 
se desempeñan como trabajadoras do-
mésticas asalariadas. Por lo tanto, erra-
dicar el trabajo infantil con énfasis en las 
poblaciones afrodescendientes e indíge-
nas, así como en los niños, niñas y ado-
lescentes de las zonas rurales, debe ser 
una prioridad.

La región incluye varios países con los 
más altos niveles de riesgo de desastres 
naturales en el mundo y está experimen-
tando de manera incremental el impacto 
del cambio climático. En 2017, unos 8,2 
millones de niños, niñas y adolescentes 
en América Latina y el Caribe fueron afec-
tados por desastres. Se estima que 13,4 
millones de niños y niñas viven en áreas 
de alto o extremo riesgo de sequía, mien-
tras que 13,1 millones viven en áreas en 
extremo riesgo de inundación (UNICEF, 
2015). La región requiere contar con es-
trategias y rutas claras para asistir a ni-
ñas, niñas y adolescentes víctimas de de-
sastres naturales, con prioridad.

Situación de la niñez 
y adolescencia en el 
Ecuador
Ecuador fue el primer país en Latinoamé-
rica y el tercero en el mundo en ratificar 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño en el año de 1990, y ha ratificado los 
tres Protocolos Facultativos que protegen 
a las niñas, niños y adolescentes de los 
conflictos armados; la venta, la prostitu-
ción y la pornografía infantil y; el relativo a 
la comunicación. 

La Convención de los Derechos del Niño 
considera que los niños y las niñas de-
ben estar plenamente preparados para 
una vida independiente en sociedad y 
ser educados en el espíritu de los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas y, en particular, en un espíritu de 
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igual-
dad y solidaridad.

Desde su nacimiento, los niños y niñas 
se insertan en un contexto social previa-
mente construido, que muchas veces es 
de pobreza y desigualdad. Son, por lo 
general, herederos de una situación de 
pobreza histórica, hijos de padres pobres 
que en la mayoría de las situaciones —
como dice el premio Nobel de Economía 
Amartya Sen— no tuvieron posibilidades 
de desarrollar sus capacidades13 (Mathus 
Robles, 2008).

En este marco se realiza el diagnostico 
a partir de los indicadores que evidencia 

niñas, independientemente de su estatus 
migratorio; también se requiere imple-
mentar un programa regional que permita 
la atención integral de las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados prote-
giéndolos frente a la violencia, el abuso 
y la explotación; poniendo fin a su deten-
ción por consideraciones migratorias; ter-
minando con la separación de los niños 
y niñas migrantes y sus familias, y com-
batiendo la xenofobia y la discriminación 
(CEPAL y UNICEF, 2018).

240 mil niños y niñas crecen en institucio-
nes de cuidado, 10% son menores de 3 
años; es preciso prevenir la innecesaria 
institucionalización de los niños y niñas, 
y prestar atención a la violencia que en-
frentan los que ya se encuentran institu-
cionalizados; así mismo, avanzar en la 
desinstitucionalización de los niños, niñas 
y adolescentes y, en particular, de los me-
nores de 3 años, por las consecuencias 
que vivir fuera de un ambiente familiar tie-
ne para ellos y ellas a corto, mediano y 
largo plazo (CEPAL y UNICEF, 2018).  

Más de 8 millones de niños y niñas me-
nores de 14 años tienen alguna discapa-
cidad y experimentan vulneraciones de 
sus derechos y discriminación, incluida 
la negación de acceso a la educación, la 
salud, el esparcimiento y la participación, 
que impiden su desarrollo integral y que 
alcancen su máximo potencial. También 
pueden ser víctimas de violencia, incluida 
la violencia sexual, por parte de familiares 
o terceros (CEPAL, 2017). Se requieren 
de parte de los Estados, acciones diri-
gidas para combatir la discriminación y 
ampliar la accesibilidad y las oportunida-
des de asistir a la escuela con sistemas 
escolares inclusivos y desarrollar sus po-
tencialidades en igualdad de condiciones 
con los demás niños y niñas. 

Otro aspecto que merece atención en la 
protección de niñas, niños y adolescentes 
en la región es la necesidad de imple-
mentar un enfoque de justicia restaurativa 
para reducir la privación de libertad como 
medida de justicia penal juvenil en favor 
de medidas socioeducativas que logren 
restablecer las relaciones afectadas entre 
la víctima, los y las adolescentes en con-
flicto con la ley y la comunidad. 

Si bien, entre el 2008 y el 2016 el trabajo 
infantil se redujo en la región del 10,8% 
al 7,3%, aproximadamente 15 millones 
de niñas, niños y adolescentes todavía 
trabajan. Las desigualdades que se mani-
fiestan en los patrones de trabajo infantil 
incluyen disparidades de género, étnicas 
y vinculadas con la zona de residencia. 
Los niños y adolescentes trabajan prin-

13   Sen relaciona el concepto de 
pobreza con la ausencia de capa-

cidades básicas que le permiten a 

cualquier individuo insertarse en la 

sociedad y que no necesariamente 

se explica por la falta de riqueza o 

ingresos. El autor destaca que la 

pobreza es la incapacidad de con-

seguir bienestar debido a la ausen-

cia de medios, siendo la educación 

el fundamental (Sen, citado por 
Mathus Robles, 2008).
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la niñez y adolescencia es mestiza (58%), 
el 10% indígena, el 5% afrodescendiente, 
el 6% montuvia, el 1% blanca y el restante 
21% aparece como otros o no identifica- 
dos (INEC, ENEMDU, 2019).

En este sentido el Estado Ecuatoriano 
hace esfuerzos para garantizar los dere- 
chos de niñas, niños y adolescentes, y 
superar las brechas de desigualdad y dis- 
criminación que todavía les afectan.

Disminución de la pobreza

El país registró en los últimos años un im-
portante descenso de la pobreza y de la 
desigualdad. El coeficiente de Gini decreció 
de 0,51 a 0,47 entre 2013 y 2016 (MCDS, 
2017). Así, la pobreza en niños, niñas y ado-
lescentes medida por ingresos en los hoga-
res descendió del 47% en el 2006 al 30% 
en el 2016 es decir 17 puntos porcentuales. 
En el mismo periodo, la pobreza por ingre-
sos bajó casi ocho puntos porcentuales: del 
38% al 23%, la extrema pobreza por ingre-
sos se ubicó en el 12% y la multidimensional 
en el 42%. (UNICEF, 2018)

la calidad de vida que llevan las niñas y 
niños en el Ecuador. Se toman en cuen-
ta información que tiene que ver con las 
condiciones socioeconómicas necesa-
rias para su desarrollo integral, informa-
ción sobre la vivienda en cuanto a seguri-
dad y acceso a los servicios básicos, así 
como el acceso a la vestimenta. Adicio-
nalmente se realiza un análisis del acce-
so a las prestaciones y beneficios de la 
seguridad social; finalmente se analiza el 
relacionamiento con el entorno y el me-
dio ambiente donde viven, considerando 
si es ecológicamente equilibrado y libre 
de contaminación.

Actualmente en el país viven cerca de seis 
millones cien mil niños, niñas y adolescen- 
tes de 0 a 17 años, lo que corresponde al 
35% de la población total. Cada vez hay 
menos niños y niñas de 0 a 5 años, — 
hace diez años eran la mayoría del grupo 
etario menor de 18 años, hoy representan 
el 26%—. Los niños y niñas de 6 a 11 años 
representan el 37% del total, y el 37% son 
adolescentes de 12 a 17 años. El 64% 
vive en zonas urbanas. La gran parte de 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2016. Elaborado por: OSE, 2018.

Gráfico 1: Niñez y adolescencia en hogares en 
situación de pobreza multidimensional.
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y asistencia para su pleno desarrollo.14 De 
allí que los estados se obliguen a proteger 
a la familia, y ejecutar medidas que apun-
ten al desarrollo y fortaleza del núcleo 
familiar.15 Vale la pena recordar que los 
modelos de familias son diversos, don-
de los lazos de familia suelen construirse 
trascendiendo los vínculos de consan-
guinidad.16 En este marco de protección 
de la familia, se debe garantizar que los 
principios de unidad familiar, reunificación 
familiar, no separación de hermanos, y de 
convivencia familiar se apliquen cuando 
estos responden al interés superior del 
niño, en el caso concreto.17

Dada la gravedad de los efectos en el niño 
o la niña de que le separen de sus padres, 
dicha medida solo debería aplicarse como 
último recurso, por ejemplo, cuando el niño 
o la niña esté en peligro de sufrir un daño 
inminente o cuando sea necesario por otro 
motivo; la separación no debería llevarse a 
cabo si se puede proteger al niño o la niña 
con otras modalidades de cuidado familiar. 
Antes de recurrir a la separación, el Esta-
do debe proporcionar apoyo a los padres 
para que cumplan con sus responsabilida-
des parentales y restablecer o aumentar 
la capacidad de la familia para cuidar del 
niño y/o la niña, a menos que la separa-
ción sea necesaria para protegerle. Los 
motivos económicos no pueden ser una 
justificación para separar al niño o niña de 
sus padres (CNII, 2020 MH).

De acuerdo a la información del Ministe-
rio de Inclusión Económica y Social, en el 
2019, 959 niñas y niños, y 882 adolescen-
tes se encuentran en Acogimiento Institu-
cional; y 372 adolescentes y 720 niños y 
niñas, en Acogimiento Familiar.

Fuente: MIES-SIIMIES. Módulo de usuarios de la unidad de atención. Elaborado por: CNII, 2020. 

El gráfico 1 evidencia que en la pobreza 
multidimensional se miden varias aristas: 
educación en los niños, niñas, adolescen-
tes y adultos; trabajo digno; condiciones 
de la vivienda: disponibilidad de agua, 
saneamiento y recolección de basura, se-
guridad en la construcción y hacinamien-
to. La medición incluye además el trabajo 
infantil y la pobreza extrema. Para el 2016 
la pobreza multidimensional infantil es del 
42% en promedio.

El descenso de la pobreza es atribuible 
entre otros factores a la confluencia de: 
i) la inversión en políticas sociales, pro-
gramas de protección social y progra-
mas de transferencias monetarias; ii) el 
incremento del acceso a salud y a edu-
cación, y la reducción del trabajo infantil; 
iii) el incremento de la población econó-
micamente activa afiliada a la seguridad 
social de 26,1% a 44,2% entre 2006 y 
2016 (MCDS, 2017); y, iv) el incremento 
real del ingreso de los hogares debido al 
aumento del salario básico de 160 a 386 
US$ dólares entre 2006 y 2018 (MCDS, 
2017; Ministerio de Trabajo, 2018).

Derecho a tener una familia

La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño reconoce que niñas 
y niños, para el pleno y armonioso desa-
rrollo de su personalidad, debe crecer en 
el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. 

Los documentos de derecho a nivel in-
ternacional, consideran a la familia como 
el elemento fundamental de la sociedad, 
donde las niñas, niños y adolescentes – 
por regla general – reciben la protección 

14   CRC, Preámbulo, Par. 6; De-

claración Americana, artículo VI, 

Convención Americana de Dere-

chos Humanos, art 17.;  Declara-

ción Universal de los Derechos 

Humanos, art. 12(1); Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y 

Políticos, art. 17 

15   Opinión Consultiva OC-21/14, 

supra,  Par. 264

16   Ibídem, Par. 272

17  Observaciones Generales 

Conjuntas No. 3 y 4 del  Comité de 

los Derechos del niño a Ecuador, 

2010. 

Gráfico 2: Total de niñas, niños y adolescentes en 
acogimiento familiar y acogimiento institucional.
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Derecho a la Salud 

El país logró entre los años 2010 y 2016, 
un descenso importante de la mortalidad 
materna y de la mortalidad neonatal y de la 
niñez, que se explica por el aumento de la 
cobertura del sistema de salud pública; en 
este periodo subieron a casi 42 millones las 
consultas médicas anuales: 75% las curati- 
vas y 25% las preventivas (INEC, 2016).

Las atenciones integrales de salud desde la 
gestación son fundamentales para un ade-

cuado desarrollo de las niñas y niños; el Mi-
nisterio de Salud establece que la mujer du-
rante el embarazo debe realizarse al menos 
5 controles integrales de salud prenatal. De 
acuerdo a la Encuesta de Salud y Nutrición 
2018, a nivel nacional el 83% de las ma-
dres de niños y niñas menores de 5 años se 
realizaron al menos 5 controles prenatales 
durante el embarazo. Este porcentaje dismi-
nuye en el área rural al 75,7% y disminuye al 
63,4% en la población que se auto identifica 
como indígena.

Fuente: INEC, ENSANUT 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

*Afro-ecuatoriano incluye  afroecuatoriano/afrodescendiente, negro y mulato.

Posterior a la etapa de embarazo, la 
lactancia materna inmediata y exclusiva 
hasta los seis meses de edad a libre de-
manda y su prolongación hasta los dos 
años de edad de la niña o niño trae gran-
des beneficios: Incrementa las defensas 
inmunológicas de la niña o niño prote-
giéndoles de enfermedades infecciosas 
agudas principalmente diarreicas y respi-
ratorias; fortalece el vínculo afectivo en-
tre la madre y su hija o hijo. A partir de los 
seis meses de edad es fundamental el ini-
cio del consumo de alimentos de manera 
progresiva de acuerdo a la edad privile-
giando la calidad de los alimentos, can-
tidad que debe consumir, la consistencia 
de las preparaciones y frecuencia o nú-
mero de veces al día que debe comer; 
y los cuidados en la higiene, controles 

integrales de salud, las relaciones afec-
tivas intergeneracionales, las actividades 
a través del juego en ambientes seguros 
y protectores contribuyen a potenciar el 
máximo desarrollo del niño niña; la falta 
o debilitamiento de alguno de estos fac-
tores afectan su crecimiento y desarrollo 
y cuando son prolongados traen conse-
cuencias con secuelas irreversibles.

En 2014, de acuerdo a la Encuesta de 
Condiciones de Vida – ECV, el 46,4% 
de niñas y niños recibieron como úni-
co alimento leche materna durante los 6 
primeros meses de vida. Para 2018, la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
– ENSANUT reporta que el consumo de 
leche materna aumentó al 62,11% de ni-
ños y niñas.

Tabla 3: Porcentaje de niñas y niños, cuyas madres recibieron 
al menos 5 controles prenatales durante el embarazo.

Porcentaje de niños y niñas

0 – 2 años 0 – 5 años

Nacional 82,6 83,3

Urbano 86,4 87,0

Rural 75,2 75,7

Hombre 82,4 83,1

Mujer 82,9 83,5

Indígena 63,4 63,4

Afro-ecuatoriano* 83,6 83,8

Mestizo 84,5 85,4

Blanco 80,8 86,7

Montuvio y otro 86,6 83,3

Sexo

Etnia

Área
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La mayor incidencia de lactancia mater-
na exclusiva en los primeros 6 meses de 
vida se presenta en los pueblos y nacio-
nalidades indígenas, representando el 
84,2%, seguida por los pueblos afro ecua-
torianos, negros y mulatos con el 70,1%. 
Mientras que los niños y niñas con iden-
tificación mestiza y blanca representan el 

59,4% y 41,3%, respectivamente. (INEC, 
2018). Es decir, el doble de niños y niñas 
indígenas consumen leche materna res-
pecto de los auto identificados como blan-
cos; un 24% menos de niños y niñas mes-
tizos consume leche materna respecto de 
niños y niñas indígenas. 

Fuente: INEC, ECV 2014 / ENSANUT 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Fuente: INEC, ENSANUT 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Respecto de la lactancia en las primeras 
horas de vida, de acuerdo al INEC, en el 
año 2014 se evidenció que el 50,6% de 
los niños y niñas menores a dos años re- 
cibieron lactancia materna en su primera 
hora de vida, lo que aumentó sus proba- 
bilidades de sobrevivir y garantizó la lac- 
tancia a largo plazo, mientras que los que
debieron esperar más de una hora para 
lactar, hacen frente a consecuencias que 
amenazan sus vidas. Para el año 2018 
este porcentaje subió al 72,7 %.

Las madres que viven en el área rural son 
las que más practican la lactancia en la 
primera hora de nacimiento con sus niñas 
y niños. En el 2014 el 57,6 % de niñas y 
niños menores de dos años se alimenta- 
ron con leche materna en la primera hora 
y se incrementa al 75,6 %, para el 2018.

El incremento de cobertura de los niños  
y niñas que fueron alimentados exclusi- 
vamente con leche materna, permite la 
reducción de las enfermedades crónicas 

Gráfico 3: Lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses, a nivel nacional.

Gráfico 4: Nivel de instrucción de la madre y caracterización de la niña o niño 
con lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses, a nivel nacional.
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e infecciones y de enfermedades frecuen- 
tes como la diarrea y la neumonía que 
son las dos causas principales de mortali-
dad en la niñez, pues la leche materna es 
inocua y contiene anticuerpos que apor- 
tan todos los nutrientes que se necesitan 
para un adecuado desarrollo.

De acuerdo a la Encuesta de Condicio-
nes de Vida de 2014, el 17,0% de niñas 
y niños menores a 5 años tuvieron en-
fermedad diarreica aguda en los 7 días 
previos a la entrevista; en el año 2018, 
en la encuesta ENSANUT, este porcen-
taje disminuyó a 10,8 %; esto evidencia 
una reducción significativa de 6,2 pun-
tos porcentuales respecto del período 
anterior de análisis. En el caso de las 
infecciones respiratorias agudas en 
2014, el 46,3% la reportaron, en tanto 
en 2018, la ENSANUT reporta el 34,2%, 
lo que implica una reducción de 12,1 
puntos porcentuales. La reducción en 
la prevalencia de enfermedades diarrei-
cas y respiratorias agudas en niñas y 
niños menores de 5 años, tiene relación 
directa con el incremento de la lactan-
cia exclusiva.

No obstante, el avance en la cobertura de 
los servicios de salud pública, un reto que 
enfrente el Ecuador se centra en comba- 
tir la malnutrición: de la desnutrición y la 
anemia, por un lado, y del sobrepeso y 
la obesidad, por el otro. Para abordar la 
malnutrición en Ecuador, el Estado busca 
garantizar la articulación intersectorial de 
todos los niveles de gobierno, incorporan-
do un componente de participación y co-
rresponsabilidad ciudadana. Por otro lado, 
el Ecuador ha sido pionero en la región al 
implementar políticas públicas orientadas 
a detener el incremento del sobrepeso y 
la obesidad, por ejemplo, a través del eti-

quetado, tipo “semáforo”, de los alimentos.
El estado nutricional es el reflejo del es- 
tado de salud de la persona, uno de los 
métodos para evaluar desde que el niño 
o niña nace y durante el ciclo de vida es 
la antropometría, las variables utilizadas 
son el peso, la talla y la edad, al relacio-
narlas proporcionan indicadores de mal- 
nutrición por exceso o por defecto.
 
La desnutrición crónica infantil18 está 
asociada a deficientes condiciones socio 
económicas y de salud de la madre, así 
como a violencia y maltrato, e inadecua- 
dos hábitos de higiene y alimentación; su- 
cede entre la gestación y los seis meses 
de edad, retarda el crecimiento (baja ta- 
lla) para la edad, y, cuando no se intervie- 
ne oportunamente, hay mayor riesgo de 
morbilidad, afectación del desarrollo del 
niño o niña y efectos irreversibles a largo 
plazo porque repercute en la capacidad 
de aprendizaje como la concentración y 
productividad, afectando  la  escolaridad 
y ocasionando impactos negativos en la 
economía de los países. De allí la nece- 
sidad de implementar políticas públicas 
para la primera infancia con enfoque de 
derechos integrales que fortalezcan la 
coordinación y articulación intersectorial.

Según los resultados de la Encuesta de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) realizada 
por el INEC en el año 2018, se obser-
va que a nivel nacional la prevalencia de 
desnutrición en menores de cinco años 
es de 23,0%19, mientras que en el año 
2014 fue 23,9%; observando una reduc-
ción de 0,9 puntos porcentuales; por lo 
que no se evidencia una diferencia es- 
tadísticamente significativa. En el área 
rural se observa una disminución en la 
prevalencia del 31,9% al 28,7%; es decir 
2,2 puntos porcentuales.

18  Proceso en el cual las reser- 

vas orgánicas que el cuerpo ha ido 

acumulando mediante la ingesta 

alimentaria se agotan debido a  

una carencia calórico-proteica. 

Retrasando el crecimiento de fe- 

tos, infantes, niños y adolescentes.

19   Variación no es estadística-

mente significativa para indicado-

res nacional y urbano.

Fuente:  INEC, ECV 2014 / ENSANUT 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Gráfico 5: Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años.

En los hogares más pobres por quintiles de ingreso o consumo se observa una distribución 
similar de la prevalencia de desnutrición crónica, en el caso de los quintiles de ingreso se 
observa una prevalencia mayor en comparación de los quintiles de consumo. En los hoga-
res según quintil de ingreso o consumo la prevalencia de desnutrición crónica es más alta 
en los hogares más pobres.
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A nivel nacional, la prevalencia de desnu- 
trición crónica en niños y niñas menores 
de 2 años de edad, entre el 2014 (24,8%)
y el 2018 (27,2%) se incrementó en 2,4 
puntos porcentuales; el área urbana es  la 
más afectada con un incremento de 3,1 
puntos porcentuales. De  acuerdo al Mi-
nisterio de Salud Pública 2018 “Los dos 
primeros años de vida constituyen un 
periodo en el que se puede alcanzar un 
óptimo crecimiento y desarrollo, siempre 
que la lactancia materna y los alimentos 
que complementen estén presentes en 
cantidad, calidad y frecuencia; además, 
de que el niño o niña acceda, en forma 
oportuna, a adecuados servicios de salud 
y que se vigile continuamente su creci- 
miento para asegurar que está creciendo 
en la forma esperada”.

Según la OMS, una persona tiene sobre- 
peso o es obesa cuando pesa más de lo 
que corresponde a su altura. Una acumu- 
lación anormal o excesiva de grasa pue- 
de afectar  a la salud20. El sobrepeso y   
la obesidad puede ser consecuencia de 
un desequilibrio entre las calorías consu- 
midas (exceso) proveniente de alimentos 

con alto contenido en azúcares y grasas 
y las calorías gastadas  (insuficientes)  es 
decir, tienen una actividad física reduci-
da21. La inadecuada alimentación y nutri-
ción son los principales factores de riesgo 
de las enfermedades no transmisibles 
como las cardiovasculares, algunos cán-
ceres y la diabetes22 .

La educación está asociada inversamen- 
te al sobrepeso y la obesidad y, por el 
contrario, la riqueza está directamente 
asociada con el sobrepeso y la obesidad . 
En estudios realizados en niños peruanos 
se encontró que a medida que incrementa 
el nivel de pobreza, también aumenta el 
consumo de carbohidratos y, por el con- 
trario, disminuye el consumo de proteí- 
nas, hierro y vitaminas 23.

En los siguientes gráficos se observa los 
cambios en la prevalencia de obesidad   
y sobrepeso en niños y niñas de 5 a 11 
años conforme la meta establecida en el 
PND: Reducir del 31,2% al 29,4% la pre- 
valencia de obesidad y sobrepeso en ni- 
ños de 5 a 11 años a 2021.

Fuente: INEC, ECV 2014 Elaborado por: CNII, 2020. 

Fuente: Fuente: INEC, ENSANUT 2018.  Elaborado por: CNII, 2020. 

Gráfico 7: Prevalencia de desnutrición crónica, según quintil de ingreso.

20   OMS. Diversas formas de mal-
nutrición. Sobrepeso y obesidad. 
https://www.who.int/es/news-room/

fact-sheets/detail/malnutrition

21   Idem.

22   Idem.

23   Rojas C, Calderón M, Taipe M, 

Bernui, Ysla M, Riega V. Consumo 

de energía y nutrientes, caracte-

rísticas socioeconómicas, pobreza 

y área de residencia de niños pe-

ruanos de 12 a 35 meses de edad. 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 
2004;21(2):98-106.

Gráfico 6: Prevalencia de desnutrición crónica, según quintil de consumo.
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Fuente:  INEC, ENSANUT 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Fuentes:  INEC, ECV 2014 / ENSANUT 2018.Elaborado por: CNII, 2020. 

Gráfico 8: Prevalencia de obesidad y sobrepeso en 
niñas y niños de 5 a 11 años de edad. 

Gráfico 9: Prevalencia de obesidad y sobrepeso en niñas y 
niños de 5 a 11 años de edad, según quintil de ingreso.

El promedio nacional de obesidad y so- 
brepeso en niñas y niños de 5 a 11 años 
de edad se incrementó del 31,2% en el 
año 2014 al 35,4% en el año 2018; es 
de- cir, 4,2 puntos porcentuales; este in-
cre- mento se destaca en el área rural que 
de 24,6% subió al 32,6% equivalente a 8 
puntos porcentuales o 2 puntos por año. 
En el gráfico se observa que el sobrepeso 
y obesidad se incrementa en los hogares 
ricos (quintiles 4 y 5) y es superior al pro- 
medio nacional con 6,67 puntos porcen- 
tuales; mientras que en los hogares más 
pobres a pesar de ser alta la prevalencia, 
ésta es inferior al promedio nacional.

Vacunación de niñas y niños

El Ecuador cuenta desde el año 2010 con 
la Estrategia Nacional de Inmunizaciones 
(ENI), que se enmarca en la Constitución de 
la República, la Ley Orgánica de Salud, el 
Plan Nacional para el Buen Vivir, el Plan Es-
tratégico Institucional y al Modelo de Aten-
ción Integral de Salud Familiar Comunitario 
e Intercultural (MAIS/FCI), para garantizar: 
acceso universal y diversidad cultural, res-
ponsabilidad compartida y alianzas, gratui-
dad, eficiencia, eficacia y calidad, oportuni-
dad y sostenibilidad, equidad, participación 
social y organización funcional. 

El esquema de inmunizaciones que ac-
tualmente mantiene el país incluye 19 
vacunas y 2 inmunoglobulinas que se ad-
ministran de acuerdo al ciclo de vida. En 
este sentido, las vacunas disponibles en 
el esquema de vacunación actual mues-
tran los avances alcanzados en el país en 
términos de protección de salud a la po-
blación dado que contribuyen a la elimina-
ción de enfermedades con la poliomielitis, 
rubéola o sarampión que inciden directa-
mente en la disminución de la mortalidad 
infantil. No obstante, es necesario mante-
ner coberturas de vacunación que alcan-
ce a todos los niveles de desagregación 
poblacional para garantizar el desarrollo 
pleno de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la información del Minis-
terio de Salud Pública, el Ecuador entre 
el 2009 y 2016, registra coberturas de 
vacunación entre el 60% y 80% de la 
población de niñas y niños con una gran 
heterogeneidad entre los cantones. En 
el Gráfico 10, se muestra la cobertura de 
vacunación de la BCG, Polio 3, Penta 3, 
SRP1, como se puede observar entre los 
años 2001 y 2016 disminuyó la cobertura 
de vacunación de las niñas y niños. 

En este sentido, el número de dosis apli-
cadas de la BCG que en el 2001 cubría 
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prácticamente al 100% de niñas y niños 
menores de un año no obstante se pue-
de apreciar una tendencia al descenso 
alcanzando una cobertura del 83% de la 
población para 2016. 

En las vacunas Polio 3 y Penta 3, también 
se aprecia un descenso de las coberturas 

En resumen, en los últimos años dismi-
nuyó la capacidad del programa/estrate-
gia de inmunización para alcanzar a las 
personas incluidas en la meta para vacu-
nación. En la década del 2001 al 2010, 
aproximadamente el 95% de la población 
de niñas y niños tuvo acceso a los servi-
cios de vacunación. A partir de 2011, se 
aprecia un descenso progresivo, alcan-
zando aproximadamente al 80% de la 
población estimada de niñas y niños. 

De acuerdo a la Evaluación de la Estrate-
gia Nacional de Inmunizaciones Ecuador 
2017, realizada por el Ministerio de Sa-
lud, Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, Organización Panamerica-
na de la Salud,

El decrecimiento en el número de do-
sis aplicadas de todas las vacunas 
en Ecuador se relaciona por parte del 
MSP con factores como el proceso 
de reestructuración, que elimina com-
petencias y atribuciones a Inmuniza-
ciones; disminución de los recursos 
humanos en todos los niveles, que 
obliga a utilizar prácticamente solo la 
estrategia de vacunación institucional; 
desmotivación del personal de en-
fermería que busca ir al área clínica 
donde obtiene mayor remuneración; 
disminución de la rectoría nacional 
en inmunizaciones, lo que produce 
debilidad de liderazgo en todos los 

de vacunación que varia en el caso de la 
Polio 3 de 92% (2001) a 78% (2016) y de 
penta, de 90% (2001) a 82% en 2016. 

Respecto del número de dosis aplicadas 
de SRP 1, también se muestra una ten-
dencia al descenso y alcanza coberturas 
de 84% para 2016. 

niveles. Finalmente, aunque en forma 
transitoria, se produjeron desabaste-
cimientos temporales de biológicos 
obtenidos mediante otro mecanismo 
de compra, especialmente durante los 
años 2014 y 2015. También se desta-
can problemas en la coordinación de 
las acciones entre las estrategias de 
prevención y control con provisión de 
servicios, la alta rotación y multifun-
cionalidad del recurso humano, la falta 
de presupuesto e insumos necesarios 
para el trabajo de campo y la priori-
zación de otras actividades principal-
mente. (MSP, SENPLADES, OPS, 
2017)

Al respecto de las vacunas del calendario 
de vacunación del niño, la meta de co-
berturas mínimas para el país es de 95%, 
dado los compromisos mundiales asumi-
dos en el proceso de la erradicación de 
enfermedades como la poliomielitis, el 
sarampión y la rubéola. En este sentido 
se debe mantener la implementación de 
estrategias dirigidas al mantenimiento de 
las coberturas altas y homogéneas, dado 
que si bien en la Región de las Américas 
están en proceso de eliminación estas 
enfermedades, en otros continentes con-
tinúan vigentes por lo tanto es importan-
te, monitorear los indicadores de cober-
turas por edad en todos los niveles para 
dar respuesta de manera oportuna ante 
cualquier riesgo de importación. 

Gráfico 10: Cobertura de vacunación de BCG, 
Polio 3, Penta 3, SRP 1 (2001 - 2016).

Fuente:  Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP-SCI-PAI-ENI). Elaborado por: CNII, 2020. 
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Derecho al cuidado y protección 
en la primera infancia

La educación inicial es un espacio de pro- 
tección contra la influencia de factores de 
riesgo como deficiencias nutricionales, 
situaciones de violencia, inadecuada esti- 
mulación, carencia de afecto y otras que 
pueden comprometer el desarrollo infan- 
til. La educación inicial, en muchos casos, 
sustituyen al tiempo dedicado por las ma- 
dres al cuidado de niñas y niños24.

Las bases para construir capacidades 
cognitivas, sociales, emocionales y lin- 
güísticas se fortalecen en los primeros 
años de vida de un niño, así como el de- 
sarrollo de su estructura, sus facultades 
motrices, pensamientos, movimientos y 
emociones. Esto, según especialistas en 
educación de la primera infancia. De allí 
que la educación inicial es muy importante 
porque se trata del inicio de aprendizajes 
que serán necesarios para toda la vida.

Numerosos  estudios  demuestran  que 
el impacto de la educación inicial en las 
capacidades de niñas y niños es mucho 
mayor que el que tiene la formación y ca- 
pacitación en edades posteriores; tiene 
el potencial de generar beneficios acu-
mulativos y mejorar la trayectoria de su 
desarrollo (Karoly et al., 2005), (Cunha y 
Heckman, 2007)25. A lo largo de los 6 pri-
meros meses existe gran potencial para 
el desarrollo de la capacidad auditiva y 
visual; las habilidades de lenguaje se de-
sarrollan en mayor medida entre los 6 y 
12 meses de vida; mientras que aspectos 
emocionales (confianza y emociones) y 
físicos (patrones de crecimiento) tienden 
a potenciarse.

Un retraso en el desarrollo de capacida- 
des en estos períodos sensibles, puede 
afectar el bienestar de un individuo, con 
consecuencias negativas a lo largo de su 
vida sobre las habilidades cognitivas, no 
cognitivas y el estado nutricional (Schady 
et al., 2014), (Berlinski y Schady, 2015). 
Posteriormente estas desventajas son 
reflejadas en el desempeño del individuo 
en el mercado laboral e inciden sobre el 
nivel de ingreso a lo largo de todo el ciclo 
de vida.

Los niños que crecen en familias en si- 
tuación de pobreza están en riesgo de no 
desarrollar por completo sus destrezas y 
por lo tanto tienden a presentar demora 
en su desarrollo cognitivo al momento del 
ingreso a la escuela26. Las diferencias en 
el desarrollo, debidas a diferencias en el 
nivel socioeconómico, se hacen presen- 
tes desde edades muy tempranas y tien- 
den a persistir e incluso incrementarse 

con el tiempo (Karoly et al., 2005), (Bur- 
ger, 2010), (Schady, 2012).

Los programas de desarrollo infantil del 
MIES, tienen a su cargo el subnivel inicial 
de educación en la primera infancia de 0 
a 3 años; atienden principalmente a niñas 
y niños en condiciones de pobreza y cu-
yos padres son beneficiarios del bono de 
desarrollo humano (BDH) bajo dos moda-
lidades de atención: Centros Infantiles del 
Buen Vivir (CIBV) y Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) para niños y niñas entre 12 
y 36 meses de edad; en temas de salud 
alimentación  y  educación. El programa 
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 
atiende a niños de entre 0 y 36 meses de 
edad mediante visitas de educadoras del 
programa a las familias para capacitarlas 
sobre los mismos aspectos. El Ministerio 
de Educación se encarga de niñas y niños 
mayores de 36 meses en establecimien- 
tos públicos y privados.

En el caso de los CDI, se aprecia que   
no ha habido una variación significativa 
en cuanto a la asistencia en los años de 
2015 al 2017. Sin embargo, no existen 
datos para determinar si existe una bre- 
cha en cuanto al acceso a la asistencia 
puesto que, muchos niños de esa edad se 
quedan bajo cuidado de sus padres y re- 
ciben atención desde la modalidad CNH.

En cuanto a la cobertura en las áreas ru- 
ral y urbana, llama la atención que asis- 
ten más niños en las áreas rurales. Las 
causas de este comportamiento pueden 
ser la existencia de más CIBV en el sec- 
tor rural, el nivel de ingresos del hogar, la 
participación de las madres en el merca- 
do laboral.

Derecho a la Educación

La Convención de los Derechos del Niño 
reconoce el derecho a la educación otor- 
gándole una importancia trascendental para 
garantizar el desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes pues la educación promueve, 
apoya y protege uno de los valores mayores 
como es la dignidad humana innata a todo 
niño y niña, y sus derechos iguales e inalie-
nables (CDN. Ar- tículo 29).

Los propósitos de la educación están 
vinculados directamente con el ejercicio 
de los otros derechos de la infancia por 
cuanto esta considera sus necesidades 
de desarrollo en el aspecto emocional, 
afectivo, intelectual, social, lingüístico, fí-
sico, creativo y otros. Estos objetivos bus-
can el desarrollo holístico de las niñas, 
niños y adolescentes hasta el máximo de 
sus posibilidades, que incluye inculcar-
le respeto a los derechos humanos, así 

24 Hermida, Priscila; Barragán 

Sofía y Rodríguez, Juan Andrés 
(2017).   La  educación  inicial  en 
el Ecuador: margen extensivo e 

intensivo. En: Analítika. Revista de 

Análisis Estadístico. Quito, INEC.

25 Hermida, Priscila; Barragán 

Sofía y Rodríguez, Juan Andrés 
(2017).   La  educación  inicial  en 
el Ecuador: margen extensivo e 

intensivo. En: Analítika. Revista de 

Análisis Estadístico. Quito, INEC.

26 Ministerio Coordinador de De- 

sarrollo Social (2011). Estrategia 
nacional intersectorial de desarro- 

llo infantil integral. Quito, MCD / 

MIES/ MSP / MINEDUC, pág. 12. 
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nes, programas, políticas y actores del 
proceso educativo, este incluye los nive-
les de educación inicial, educación gene-
ral básica y bachillerato, articulado con el 
siste- ma de educación superior.

Entre los avances en el ámbito educati-
vo, el Ecuador incrementó la cobertura 
de los servicios de desarrollo infantil lle-
gando al 23% de niños entre 0 y 5 años 
en 2016. A partir de 2019 está implemen-
tando el seguimiento nominal para esta-
blecer un paquete de servicios en la pri-
mera infancia, que incluya la transición a 
la educación inicial y luego al primer año 
de educación básica.

Así mismo, el país universalizó el acce-
so a la educación básica con una tasa 
de asistencia neta del 96,2% para niños, 
niñas y adolescentes de 5 a 14 años en 
2016, e incrementó considerablemente 
la tasa de asistencia a la educación me-
dia y el bachillerato con una tasa neta de 
71,3% para el mismo año (INEC, 2017). 
Tam- bién se sostienen modalidades flexi-
bles de educación que permiten a niños, 
niñas y adolescentes que están fuera del 
siste- ma, integrarse al mismo.

El país continuará con la implementación 
de estrategias para disminuir las brechas 
que todavía persisten en la cobertura de 
la educación media y el bachillerato sobre 
todo para los niños y niñas del área rural. 
Así mismo tiene como desafío continuar 
incrementando el presupuesto asignado 
a los servicios de desarrollo y educación 
infantil, educación básica y bachillerato.

Educación General Básica

La educación general básica comprende 
diez años de instrucción y abarca a niñas, 
niños y adolescentes desde los cinco 
años de edad en adelante. Comprende 
diez años de atención obligatoria y tiene 
el propósito de reforzar, ampliar y profun- 
dizar las capacidades y competencias ad-
quiridas en la etapa anterior, es decir, en 
el nivel de la educación inicial.

El nivel de Educación General Básica se 
divide en cuatro (4) subniveles:

a. Preparatoria, que corresponde a 1.º 
grado de EGB;

b. Básica Elemental, que corresponde a 
2.º, 3.º y 4.º grados de EGB;

c. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. 
y 7.º grados de EGB y,

d. Básica Superior, que corresponde a 
8.º, 9.º y 10.º grados de EGB.

como potenciar su sensación de identi-
dad y pertenencia, y su integración en la 
sociedad e interacción con otros y con el 
medio ambiente27.

En el Código Orgánico de la Niñez y Ado- 
lescencia, estos propósitos se expresan 
cuando demanda el derecho a una edu-
cación de calidad, basada en el respeto a 
la dignidad que tienen todos los niños, las 
niñas y adolescentes (CONA. Artículo 37).

El Código establece, además, el derecho 
a participar libremente en toda expresión 
de la vida cultural y acceder a información 
adecuada, con la perspectiva de forjar ciu- 
dadanía y desarrollo integral de sus poten- 
cialidades. Contempla también el derecho 
a la recreación y al descanso, lo cual obli- 
ga a que el Estado en su conjunto creen 
las condiciones para el ejercicio de estos 
derechos y, particularmente, los centros 
educativos públicos y privados promue- 
van y cuenten con áreas deportivas, es- 
pacios recreativos, artísticos,  culturales 
y de juego, adecuados a su desarrollo y 
condición. Los derechos a la recreación, al 
esparcimiento, al acceso a la cultura y a la 
información, no se pueden garantizar so-
lamente desde el sistema educativo, sino 
que necesariamente implica a otras instan-
cias del Estado y la sociedad, y en todos 
los niveles de gobierno.

El Plan Nacional de Protección Integral 
de Niñez y Adolescencia 2030 identifica 
las brechas de desigualdad existente en 
cuanto acceso y permanencia en el siste- 
ma educativo desde la primera infancia, 
con el objetivo de formular políticas para 
el cierre de estas.

En cuanto al Sistema Nacional de Edu-
cación que comprende a las institucio-

27   Comité de los Derechos del 

Niño. Observación General No.1. 

Propósitos de la educación. Unicef.

Tabla 4: Porcentaje de niñas y 
niños de 0 a 4 años que asisten a 

un centro de desarrollo infantil.

Fuente: INEC, ENEMDU 2015 - 2017.  
Elaborado por: CNII, 2020. 

Año 
2015

Año 
2016

Año 
2017

Nacional 24,9 22,5 23,3

Sexo
Hombre 25,8 22,3 22,9

Mujer 23,8 22,8 23,8

Área
Urbana 23,1 22,2 22,9

Rural 28,4 23,2 24,1
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Desde al año 2011, el Ecuador casi a 
alcanzado la cobertura universal en la 
educación general básica (elemental y 
media), con una tasa de asistencia neta 
del 96,9% (para niños, niñas de 6 a 11 
años), al 2019. En estos años, ese por-
centaje se mantiene sin mayores varia-
ciones tanto en la tasa neta como en la 

tasa bruta de asistencia (asistencia inde-
pendientemente de la edad).

Como se presenta en las Tablas 5 y 6, 
hay una caída notable en la asistencia de 
adolescentes entre los 12 y 17 años en 
comparación con la asistencia de niñas y 
niños de 6 a 11 años.

Año 2017 Año 2018 Año 2019

Sexo

Nacional  97,4  96,9  96,9 

Hombre  97,4  97,0  97,3 

Mujer  97,5  96,8  96,5 

Tabla 5: Tasa Neta de Asistencia en Primaria (6 a 11 años).

Área
Urbana  97,9  96,8  96,3 

Rural  96,6  97,0  97,8 

Etnia

Afroecuatoriano  98,1  97,0  97,4 

Blanco  93,2  95,3  100,0 

Indígena  96,0  96,9  98,5 

Mestizo  97,6  96,8  96,5 

Montuvio  97,8  98,7  97,5 

1 Afro-ecuatoriano incluye  afroecuatoriano/afrodescendiente,  negro y mulato.

2 Montuvio  incluye montuvio y otro.

Fuente:  INEC,ENAMDU 2017-2019. Elaborado por: CNII, 2020. 

Tabla 6: Tasa Neta de Asistencia en educación secundaria (12 a 17 años).

Fuente: INEC - ENEMDU. Elaborado por: CNII, 2020. 

Año 2017 Año 2018 Año 2019

Sexo

Nacional 84,3 86,1 85,9

Hombre 83,2 85,3 85,1

Mujer 85,5 86,9 86,6

Área
Urbana 87,7 88,5 88,1

Rural 78,0 82,1 81,9

Etnia

Afroecuatoriano 77,4 75,9 74,9

Blanco 77,2 85,6 91,2

Indígena 78,1 84,1 83,6

Mestizo 86,3 87,5 87,7

Montuvio 73,5 77,0 79,8

1 Afro-ecuatoriano incluye  afroecuatoriano/afrodescendiente,  negro y mulato.

2 Montuvio  incluye montuvio y otro.
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Fuente: INEC, ENEMDU 2014-2019. Elaborado por: CNII, 2020.

En el 2019, Ecuador casi alcanzó la co-
bertura universal en la educación general 
básica, con una tasa de asistencia neta 
del 95,3% (para niños, niñas y adoles-
centes de 5 a 14 años). La secuencia 
histórica que se presenta a continuación 
demuestra que en los últimos seis años 
(2014-2019) ese porcentaje se mantiene 
sin mayores variaciones.

En relación con la desigualdad, vista 
desde el sexo y étnia, no hay diferencias 
significativas en el acceso a la educa-
ción primaria. En efecto, en el año 2019 
el 97,3% de los hombres y el 96,5% de 
las mujeres, entre 6 a 11 años asistían a 
clases. Lo mismo sucede respecto de los 
grupos étnicos: el 96,5 % de las niñas y 
niños mestizos, el 97,4% de afroecuato-
rianos y el 98,5% de indígenas acceden a 
la educación primaria (tabla 5).

En el año 2019, la no asistencia de los 
adolescentes del área rural se profundi-
za en comparación con el área urbano. 
Según los datos expuestos en la tabla 
6, se evidencia las desigualdades en el 
acceso a la educación secundaria entre 
los adolescentes del área rural y urbano, 
donde la diferencia radica en 6,2 puntos 
porcentuales.

El análisis de la interrupción de las tra- 
yectorias escolares tanto en la infancia 

como en la adolescencia ha contado con 
muchos aportes conceptuales y estudios 
tomando en cuenta el impacto que tiene 
en la vida personal de niñas, niños y ado-
lescentes, en las familias y la sociedad. A 
continuación, se reseñan algunos de esos 
elementos de análisis, citados por Ernes-
to Rodríguez en “Políticas de juventud y 
desarrollo social en américa latina: Bases 
para la construcción de respuestas inte-
gradas”32.

El estudio publicado por el Sistema de 
In- formación de Tendencias Educativas 
en América Latina (SITEAL), identifica los 
principales enfoques para el estudio de 
esta realidad.

 » El enfoque transversal: abandono 
escolar como resultado de sus factores 
asociados

 » El enfoque procesual: abandono 
escolar como hito en una trayectoria.

Gráfico 11: Tasa Neta de Asistencia en Educación General Básica.
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 » El enfoque centrado en las diná- 
micas familiares: trayectorias escolares 
mediadas.

Cuando la interrupción de las trayectorias 
escolares ocurre durante la infancia, de 
los niños desescolarizados de entre 7 y 
12 años, la primera respuesta que seña-
lan las familias es que son las privaciones 
económicas que padecen la causa princi- 
pal por la cual no logran sostener la esco- 
larización de sus hijos e hijas.

El segundo gran grupo de respuestas se  
concentra en los problemas derivados de 
la falta de oferta de servicios educativos.
Las familias no mandan a los chicos por-
que no hay escuelas cerca de donde vi-
ven. Un tercer grupo de familias –más re-
ducido que los dos anteriores– menciona 
que sus hijos e hijas no van a la escuela 
porque sufren enfermedades crónicas o 
discapacidades permanentes. Por último, 
hay familias que, aun infringiendo la ley, 
postergan la escolarización de sus hijos e 
hijas para permitir que puedan trabajar y 
complementar de este modo los escasos 
ingresos del hogar.28

La disminución significativa en el nivel 
de asistencia de los adolescentes, tiene 
consecuencias negativas para el indivi-
duo, su núcleo familiar y para la sociedad. 
Este fenómeno requiere un análisis que 
identifique las posibles causas, por ejem- 
plo, la existencia de factores expulsores 
relacionados con la calidad de la educa- 
ción, la migración de adolescentes hacia 
el trabajo infantil, aumento de la pobreza 
en las familias, entre otros.

Sin embargo, según un informe realizado 
por CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina junto con Results for Development 
(R4D), en el Ecuador la tasa de deserción 
se ha reducido con el pasar de los años, 
lo cual implica generaciones de jóvenes 
con más habilidades para el trabajo, pun- 
to importante para el desarrollo del país.

El mismo estudio identifica dos tipos de 
factores que inciden en la deserción: en- 
dógenos y exógenos:

 » Apoyo limitado a estudiantes: aco- 
so escolar y maltrato, falta de conexión, 
dificultad para adaptarse a la escuela 
secundaria, etc.

 » Baja calidad / capacidad escolar: 
estructura / organización de la escuela, 
entorno escolar, baja calidad docente, 
capacidad insuficiente de absorber más 
estudiantes, etc.

 » Escasa relevancia de la educación 
por desconexión entre planes de estu- 
dio y el mundo del trabajo, percepciones 
de relevancia del estudiante, idioma de 
instrucción / materiales, etc.

 » Factores individuales de los es-
tudiantes: falta de interés, comporta-
mientos, actitudes, baja asistencia, des-
empeño académico bajo, repetición de 
grados, inscripción a edad avanzada.

Por otra parte los factores exógenos se-
ñalados son:

 » Embarazo / maternidad o paterni-
dad adolescente.

 » Pobreza y presiones económicas: 
“factor desmotivador” ejercido por el 
mercado de trabajo.

 » Factores de riesgo generales: raza 
/ etnicidad, consumo de drogas, delito / 
violencia, situación doméstica / familiar, 
educación parental, participación de la 
familia en la educación, geografía29.

“El abandono escolar durante la ado-
lescencia es percibido en el 90% de los 
casos como causa y consecuencia de la 
intensificación de la participación de los 
adolescentes en las dinámicas familiares 
destinadas a garantizar su subsistencia. 
En efecto, el trabajo de cuidados y el tra-
bajo de mercado es mencionado por más 
del 90% de los adolescentes y sus refe-
rentes adultos como la razón principal de 
desescolarización. La marca de género es 
indeleble. Los adolescentes varones que 
interrumpieron sus estudios se encuen-
tran sobre representados entre quienes 
trabajan fuera del hogar, mientras que las 
mujeres son quienes se dedican al cuida-
do directo de las personas dependientes: 
sus hermanos pequeños, sus propios hi-
jos, familiares discapacitados y/o ancia-
nos” (SITEAL, 2013; D’Alessandre, 2014).

Las estrategias cuyo objetivo sea prevenir 
la deserción escolar deben considerar a 
las poblaciones con mayores porcentajes 
de adolescentes no escolarizados (muje-
res, hogares de zona rural y hogares en 
estado de pobreza). Así mismo, las accio-

28 Vanesa D’alessandre y Mari- na 
Mattioli (2015). “¿Por qué los ado-

lescentes dejan la escuela? Co-

mentarios a los abordajes concep-

tuales sobre el abandono escolar 

en el nivel medio” SITEAL. Cuader- 
no 21, página 14.

29 https://www.revistagestion.ec/ 

sociedad-analisis/la-desercion-es- 

colar- secundaria- un- reto- pa- ra-

ecuador-y-america-latina.
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30   Ministerio de Educación (2010). 
Nuevo bachillerato ecuatoriano. 

Unesco, página 11.

nes de prevención del embarazo adoles-
cente pueden contribuir a evitar la deser-
ción escolar. 

En el presente Plan Nacional de Protec-
ción Integral de Niñez y Adolescencia 
2030, se consideran las brechas de des-
igualdad del acceso y permanencia a edu-
cación en la Educación General Básica. 

Bachillerato General Unificado

En Ecuador desde el 2008 el Bachillerato 
General Unificado (BGU) - que consta de 
primero, segundo y tercer curso - tiene 
como triple objetivo preparar a los estu- 
diantes: (a) para la vida y la participación
 
en una sociedad democrática, (b) para   
el mundo laboral o  del  emprendimien- 
to, y (c) para continuar con sus estudios 
universitarios. Al BGU pueden acceder 
aquellos adolescentes que hayan apro- 
bado los 10 años de la Educación Gene- 
ral Básica (EGB).

Esta política de universalización y obliga- 
toriedad está respaldada por numerosos 
estudios que plantean la conveniencia de 
que todos los ciudadanos terminen el ba- 
chillerato a través de un modelo que brin- 
de equidad social.

Por ejemplo, Ottone (1997) plantea que 
la educación media continúa siendo en 
América Latina un factor determinante 
para la obtención de empleo y, por con- 
siguiente, un vehículo de movilidad so- 
cial. Asimismo, un estudio de la CEPAL 
de 1996 asevera que “existe una relación 
fuerte y directa entre más y mejor educa- 
ción media y la reducción de la pobreza” 
(citado por Macedo &, 2002). En ese mis- 
mo sentido, Machado (2000) asegura que 
“si quisiéramos que nuestra región deje 
de ser la más inequitativa del mundo ten-
díamos que invertir en la secundaria”.

El bachillerato debe garantizar la conse- 
cución de los aprendizajes suficientes 
para satisfacer las necesidades forma- 
tivas integrales específicas de los y las 
adolescentes: psicoafectivas, socio-eco- 
nómicas, político-culturales e intelectua- 
les, puesto que este nivel educativo es  
el último del ciclo obligatorio, y probable- 
mente sea la última etapa de estudios 
formales para muchas personas.

La función del bachillerato sigue siendo 

una puerta de entrada a la vida laboral 
y/o la educación superior. Es importante 
que el o la bachiller interesado en ingre-
sar a la universidad no se vea limitado en 
sus opciones como resultado, justamen-
te, de una especialización prematura y 
exageradamente parcelada, para lo cual 
es imperioso que su formación haya sido 
lo suficientemente general como para 
que ninguna opción de estudios superio-
res quede excluida30.

Al 2018, de acuerdo a la Encuesta Na-
cional Multipropósito de Hogares, en el 
Ecuador la cobertura del bachillerato al-
canza el 69,2% del total de la población 
comprendida entre 15 a 17 años. Las 
posibles causas que limitan el acceso de 
adolescente al bachillerato se encuen-
tran relacionadas con el embarazo ado-
lescentes,  condiciones de pobreza, tra-
bajo infantil, entre otras.
 
Al 2018, la tasa neta de matrícula en ba-
chillerato entre el área rural y urbana, 
evidencia una diferencia del 14,7 pun-
tos porcentuales. Así también, la brecha 
existente entre el quintil más pobre y el 
de mayores ingresos, muestra 19,1 pun-
tos procentuales  de diferencia.  

En resumen, la cobertura del bachillerato 
aumentó en los últimos 10 años, lo que 
mejora las posibilidades de desarrollo y 
cumplimiento de los proyectos de vida 
de las y los adolescentes y jóvenes, so-
bre todo si se toma en cuenta que es un 
factor que ha sido determinante en la 
movilidad ecómica y social. Sin embar-
go, todavía se pueden evidenciar dife-
rencias importantes en el acceso de las 
y los adolescentes ubicados en rurales, 
población en pobreza extrema, y mujeres 
adolescentes embarazadas.

Las políticas públicas deben orientarse a 
ampliar la oferta y modalidades educati-
vas del bachillerato, así como encontrar 
medidas de acción afirmativa para pro-
mover el sostenimiento de las y los ado-
lescentes en el sistema educativo. 

Finalmente se requiere incorporar me-
canismos de orientación vocacional que 
permitan a los y las adolescentes contar 
con herramientas y capacidades para to-
mar decisiones respecto de su educación 
superior e inserción laboral. 
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Gráfico 12: Tasa neta de matrícula en bachillerato, años 2017 y 2018.

Fuente: INEC, ENEMDU 2017 / Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares 2018. Elaborado por: CNII, 2020.

Nacional 2017 2018
Total 71,0% 69,2%

Área
Urbano 76,0% 74,5%
Rural 61,8% 59,8%

Género
Hombre 69,8% 68,3%
Mujer 72,3% 70,2%

Pobreza  2017  2018
Quintil 1 59,6% 59,8%
Quintil 2 65,4% 65,3%
Quintil 3 75,4% 69,8%
Quintil 4 79,8% 73,4%
Quintil 5 85,8% 78,9%

Etnia  2017 2018

Indígena 58,5% 60,3%

Afroecuatoriano 61,4% 69,5%

Mestizo 73,7% 71,3%
Blanco 68,8% 50,1%
Montuvio 61,2% 57,1%

Otro 84,5% 75,5%
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La asistencia a los 3 años de bachillerato creció significativamente hasta el 2016, de ahí en 
adelante ha tenido ligeras variaciones, manteniéndose en que 7 de cada 10 adolescentes 
de entre 15 y 17 años se encuentran asistiendo a la educación media o bachillerato.

Gráfico 13: Tasa neta de asistencia al bachillerato (15 a 17 años).

Fuente: INEC, ENEMDU 2014-2019. Elaborado por: CNII, 2020. 

Gráfico 14: Promedio de años de escolaridad.

retención, en el sostenimiento del vínculo 
de escolarización a lo largo del tiempo y
en su reconstrucción cuando este ha sido 
por diversas circunstancias, disuelto”33.

La población mayor a 24 años tiene en 
promedio 10 años de escolaridad perte-
neciente a la educación formal. El número 
de años para la formación de educación 
formal es fundamental para incrementar 
las capacidades humanas y tecnológicas 
de una nación, generando mayores nive-
les de cultura, bienestar, productividad, 
tecnología, entre otros, permitiendo el 
cambio y una movilidad socioeconómica 
ascendente, siendo uno de los factores 
claves para salir de la pobreza.

Entre el 2003 al año 2010, se evidencia 
un incremento en los años de escolaridad 
de la población referente. De igual forma, 
para el período comprendido entre 2011 y 
2019, se visualiza el aumento de 1 año de 
escolaridad, lo cual nos indica que el pro-
medio de escolaridad entre la población 
mayor a 24 años es de 10 años, lo cual 
nos sugiere que dicho grupo poblacional 
ha terminado la educación básica.

Abandono y rezago escolar

“Por lo general, la investigación socioe- 
ducativa que hace foco en el abandono 
escolar coincide en que la interrupción de 
las trayectorias escolares conforma un 
fenómeno complejo en el que se encuen- 
tran imbricados una multiplicidad de fac- 
tores, y que por eso mismo, es imposible 
establecer causalidades directas entre 
ellos o a uno en particular”31.

“Los condicionantes analizados abarcan 
desde la organización de los sistemas 
educativos, el contexto social, la gestión 
escolar, la relación de los alumnos con 
los docentes, la situación familiar y la si- 
tuación individual”. También se resalta el 
gran peso que tienen las pautas cultura- 
les y el universo simbólico de las familias 
y las escuelas en el desarrollo de expec- 
tativas, actitudes y comportamientos que 
coadyuvan en el bajo desempeño y en el 
abandono escolar32.

“Desde la perspectiva de las trayectorias 
escolares la dificultad mayor radica en la 

Fuente: INEC, ENEMDU 2003-2019 Elaborado por: CNII, 2020.

31  Vanesa D’alessandre y Mari- 
na Mattioli (2015). “¿Por qué los 
adolescentes dejan la escuela? Co- 

mentarios a los abordajes concep- 

tuales sobre el abandono escolar 

en el nivel medio” SITEAL. Cuader- 
no 21, página 11.

32  Ídem. Página 12

33  Ídem
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El rezago escolar es una de las problemá-
ticas que el sistema educativo debe con-
siderar al diseñar su política y estrategias, 
debido a que “es producto del propio sis-
tema porque conduce a muchas personas 
a interrumpir sus estudios” (UNESCO, 

2013). En el tiempo, este es un indicador 
que no ha tenido variaciones considera-
blemente significativas y se mantiene en 
que 1 de cada 10 personas tienen rezago 
de dos a más años lectivos en compara-
ción con su edad.

Fuente: INEC, ENEMDU 2014-2019. Elaborado por: CNII, 2020. 

Prevención y disminución del 
embarazo en niñez y adolescencia 

El embarazo en niñas y adolescentes es 
un problema social y de salud pública, 
a nivel global y especialmente en la Su-
bre- gión Andina, que conlleva un impacto 
social, económico y cultural, debido a los 
vínculos entre pobreza, exclusión y fe- 
cundidad temprana. Además, el embara- 
zo en este grupo etario está directamente 
relacionado con la violencia sexual y otras 
formas de violencia basada en género.

En Ecuador, en la Encuesta de Salud y 
Nutrición 2018 (ENSANUT), La edad 
promedio de la primera relación sexual 
es casi la misma entre hombres y muje-
res de 10 a 19 años. En el caso de las 
mujeres se ubica en los 15,5 años y en 
los hombres 15,3. En relación a al nivel 
de instrucción, los individuos que poseen 
educación básica registran la menor edad 
promedio de la primera relación sexual 
(14,6 mujeres y 14,7 hombres), los indivi-
duos que reportan tener nivel de instruc-
ción de bachillerato o educación media 
registran un promedio algo mayor al pro-
medio nacional, fenómeno similar sucede 
con los adolescentes que no poseen nin-
gún nivel de instrucción.

De acuerdo al Ministerio de Salud Públi- 
ca, la maternidad temprana se identifica 
como un elemento para la perpetuación
 

de los ciclos de pobreza, debido a que 
provoca deserción o interrupción escolar, 
con lo que se limitan las oportunidades de 
empleo digno, sobre todo para las muje-
res, con lo que se agudiza la pobreza e 
incrementa el número de hogares mono- 
parentales, con predominancia de jefatu- 
ras femeninas. Además, está asociada a 
graves complicaciones de salud debido a 
la inmadurez fisiológica y la posición so- 
cial, las niñas y adolescentes enfrentan 
mayores riesgos de mortalidad y de com- 
plicaciones obstétricas relacionadas con 
el embarazo a temprana edad o la prácti- 
ca de un aborto inseguro. Esto último es 
atribuible a que los embarazos en niñas y 
adolescentes son generalmente producto 
de la violencia y por tanto son no inten- 
cionados (no deseados y no planeados) 
(MSP, 2017). Es así como en el periodo 
2014 al 2018 se reportaron 8 casos de 
muerte materna en menores de 15 años.
La evidencia señala que las adolescentes 
tienen hasta el triple de posibilidades de 
muerte por causas maternas en compara-
ción con las mujeres adultas, y lo mismo 
ocurre con la muerte fetal tardía y con la 
mortalidad infantil (Díaz, Sanhuesa y Yak-
sic, 2002).

La mayoría de los casos de  embara-  
zos en niñas y adolescentes sucedieron 
cuando se encontraban fuera del sistema 
educativo o su condición de embarazo las 
obligó a dejarlo, lo que repercute a largo 
plazo, en sus oportunidades educativas, 

Gráfico 15:  Rezago escolar.
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laborales, seguridad económica y capaci-
dad para participar en la vida pública y po-
lítica. Como resultado de ello, las madres 
adolescentes, sus hijos, hijas y familias, 
tienen mayor vulnerabilidad a la pobreza 
y a la exclusión social. La tasa específica 

de nacimiento por edad, muestra la can-
tidad de nacidos vivos que se da en las 
mujeres en edad fértil de una determinada 
edad o grupos de edad por cada mil muje-
res, lo que determina el patrón respecto a 
la tasa de fecundidad.

Fuente: INEC, Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2000-2018, Proyecciones poblacionales 2000. Elaborado por: CNII, 2020. 

De acuerdo al Gráfico 18, para el análisis de 
los nacimientos en madres niñas y adoles-
centes se considera los siguentes grupos 
etarios: de 10 a 14 años, de 15 a 19 años y 
de 10 a 19 años. 

La tasa de específica de nacidos vivos en 
niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años, 
se registran en 35 nacimientos por cada mil 
mujeres, lo que representa el 18,1% del total 
de nacimientos, al 2018.

En el 2018, se estima 3 nacimientos de 
cada mil niñas  entre 10 a 14 años de edad, 
por lo que la política pública debe concentrar 
esfuerzos para que dicha magnitud en ese 
rango de edad sea cero.

Para la cohorte de 15 a 19 años, se registran 
70 nacimientos por cada mil adolescentes, 
los nacidos vivos en madres de este grupo 
tienen una representación del 17,5% sobre 
el total de nacimientos ocurridos en el país.

Los embarazos de niñas y adolescentes re-
gistran una mayor prevalencia en las zonas 
urbanas del país; para los grupos etarios en 
análisis más de dos tercios de los embara-
zos registrados corresponden a madres que 
habitan en zonas urbanas. En otras pala-
bras, el 74 % de los nacimientos se dieron 
en el área urbana, lo cual descarta la hipóte-
sis  que plantea la OMS que el mayor núme-

ro de alumbramientos es en el área rural, ya 
que muchas mujeres, en especial las ado-
lescentes provenían de lugares rurales. Sin 
embargo, es importante considerar el total 
de nacidos vivos de niñas y madres adoles-
centes al año 2019 suma los 51 711 casos.

El acceso a educación sexual integral con 
ópticas de planificación familiar es un fe-
nómeno que puede determinar un emba-
razo temprano (OMS, 2012). De acuerdo 
a ENSANUT 2018, entre la población de 
10 a 19 años, el 76,50% de las mujeres 
y el 32,51% de los hombres de esa edad, 
tienen conocimiento de algún método de 
planificación familiar. 

Existe una correlación directa entre el nivel 
de formación y el conocimiento de este tipo 
de métodos, es así que, nueve de cada diez 
mujeres y cuatro de cada diez hombres con 
educación media o bachillerato tienen co-
nocimiento de algún tipo de estos métodos. 
En el caso de la condición de pobreza por 
ingresos de las adolescentes mujeres entre 
10 a 19 años, pertenecientes a hogares no 
pobres (79,0%) tienen acceso a mayor infor-
mación en relación a los que se encuentran 
en condición de pobreza (74,2%) o pobreza 
extrema (67,5%) por ingresos.

El conocimiento de métodos anticoncep-
tivos es relativamente amplio, especial-

Gráfico 16: Tasa específica de nacidos vivos en madres niñas y 
adolescentes según rango de edad, por cada 1000 mujeres.
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Fuente: INEC, ENSANUT 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Al 2018, conforme con la situación socioeco-
nómica en que se encuentran las mujeres 
(Gráfico 20) aquellas niñas y adolescentes 
que se encuentran en una situación de no 
pobreza, son las que más conocen acerca 
de la planificación familiar con un 79,0%; 
mientras que las mujeres en extrema po-
breza tan solo tienen conocimiento el 67,5% 
de su población. El 13,4% de las niñas y 
adolescentes no pobres usan algún méto-
do de planificación familiar, mientras que las 
mujeres en situación de pobreza extrema, 
tan solo el 8,8% utilizan. Estas cifras son 
sin duda alarmantes, ya que, a pesar del 
conocimiento de estos metodos, su uso es 
menor lo que puede ocacionar embarazos 
no deseados, enfermedades de transmisión 
sexual, afectando la salud de las niñas, ni-
ños y adolescentes.

mente entre las mujeres; sin embargo, el 
uso de estos es bajo y similar entre muje-
res y hombres. A nivel nacional, solamen-
te el 12,31% de las mujeres y el 10,08% 
de hombres de entre 10 y 19 años hacen 
uso de algún método de planificación fa-
miliar. La incidencia de uso es proporcio-
nal al conocimiento, lo que implica que 
individuos con mayor nivel de instrucción 
o que no afrontan condiciones de pobre-
za reportan mayor prevalencia de uso en 

relación con individuos de con nulo nivel 
de instrucción o que pertenecen a hoga-
res pobres por ingresos. Llama la aten-
ción que, entre las mujeres, a pesar de 
conocer ampliamente este tipo de meca-
nismos de planificación familiar, el uso se 
encuentre muy por debajo que el conoci-
miento; este fenómeno puede tener como 
determinante ciertos comportamientos 
machistas de la pareja en relación con el 
empleo de este tipo de metodologías.

Gráfico 17: Porcentaje de adolescentes entre 10 a 19 años que 
conocen y utilizan algún método de planificación familiar.
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Gráfico 18: Porcentaje de adolescentes entre 10 y 19 años que conocen y 
utilizan algún método de planificación familiar por condición de pobreza.

Fuente: INEC, ENSANUT 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Fuente: INEC, Registros Estadísticos de Egresos Hospitalarios 2015- 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

La sexualidad, como parte de los proce-
sos de desarrollo propios de la adoles-
cencia, hace aumentar el riesgo de con-
tagio de enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) y VIH, considerando que 
uno de cada diez adolescentes utiliza al-
gún método anticonceptivo, es importan-
te realizar un análisis acerca de las en-
fermedades de transmisión sexual y con 
especial enfoque del VIH, que pueden 
contraer las y los adolescentes por el no 
uso de métodos anticonceptivos durante 
las relaciones sexuales. La incidencia es 
relativamente baja entre adolescentes, 
pero la transmisión existe ya en este gru-
po, considerando el número de egresos 
hospitalarios, hay una constante en lo que 
se refiere al VIH – SIDA, De acuerdo a 
los Registros de Egresos Hospitalarios 
del INEC, en promedio desde el año 2015 
hasta el año 2018, se ha mantenido en-
tre el 3% del total de egresos hospitala-

rios por la sintomatología asociada a este 
virus, cifra que, si bien es baja, muchos 
adolescentes desconocen que son porta-
dores de este virus. ( gráfico 21). 

Según datos de la OMS34, cada vez son 
más los casos de jóvenes portadores des-
de su nacimiento del VIH, lo cual al año 
2009 representaba el 40% de todos los 
casos registrados.

En lo que se refiere a egresos hospita- 
larios por sintomatología asociada a in- 
fecciones con un modo de transmisión 
predominante sexual, se observa que ha-
bía una tendencia creciente desde el año 
2015 hasta el año 2017, en donde  se re-
gistró el 16,5% de los casos pertenecien-
tes a los y las adolescentes. Sin embargo, 
para el año 2018 se da un descenso pro-
nunciado, ya que tiene tan solo el 8,9% de 
casos registrados en ese año.
 

Gráfico 19: Porcentaje de egresos hospitalarios de adolescentes 
de 10 a 19 años, por sintomatología asociada a infecciones con un 

modo de transmisión predominantemente sexual y VIH sobre el total 
de egresos por patología de ITS y VIH, años 2015 al 2018.

34   Tomado de: https://www.who.

int/maternal_child_adolescent/to-

pics/adolescence/hiv/es/
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Fuente: INEC, Registro Estadístico de Nacidos Vivos, 2015-2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Como se había expuesto anteriormente, 
una de las consecuencias que trae un em-
barazo adolescente es el abandono esco-
lar. El embarazo adolescente determina si 
la adolescente continúa con el proceso de 
educación formal y escolaridad de la mis-
ma. De acuerdo ENSANUT 2018, el 2,3% 
de las adolescentes que se embarazaron 
abandonaron los estudios. En compara-
ción con el 2012, se aprecia una mejora 
en este indicador ya que el dato de ese 
año se ubicó en el 4,5%. 

Aproximadamente, tres de cada cuatro ado-
lescentes que abandonaron sus estudios a 
causa del embarazo no retornaron al siste-
ma educativo, fenómeno que en el largo pla-
zo merma las posibilidades de acumulación 
de capital humano y la disminuye la posibili-
dad de adquirir otros roles sociales además 
de la maternidad (Gráfico 23).  

Otro factor para considerar, es el estado 
civil de la madre, ya que muchas adoles-
centes se convierten en madres siendo 
solteras, ya sea por el abandono de su 
pareja durante la gestación o por otros 
impedimentos (carácter legal).
 
El 70% de las madres niñas y adolescen-
tes tienen estatus civil de solteras, 6,2% 
son casadas o en unión de hecho, dentro 
de este último grupo el 1,1% son niñas de 
10 a 14 años. En particular, entre las ni-
ñas de 10 a 14 años que están casadas o 
unidas, es necesaria la intervención inme-
diata de política pública, ya que el artículo 
Art. 83.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 
s/n, R.O. 526 2S, 19 VI 2015). Las perso-
nas que no hubieren cumplido dieciocho 
años no podrán casarse y el Art. 95.- Es 
nulo el matrimonio contraído por: 2. La 
persona menor de 18 años de edad.

El embarazo subsecuente es un factor 
determinante en el análisis de política 
públicas orientadas a la erradicación de 
la violencia y promoción de educación 
sexual para la niñez y adolescencia, per-
mitiendo el fortalecimiento sus derechos 
de una vida saludable y libre de violen-
cia, sin discriminación. 

Para lo cual, como se muestra en la Grá-
fico 22, el porcentaje de madres niñas y 
adolescentes entre 10 a 19 años que tu-
vieron un embarazo representa el 80,7% 
(45 425 madres), mientras que el 19,1 % 
(10 842 madres) registran haber tenido 
un embarazo subsecuente en el 2018.

Gráfico 20: Embarazo Subsecuente: Porcentaje de madres niñas y 
adolescentes de 10 a 19 años según el número de embarazos.
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Fuente: INEC, Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Generales, 2010-2018. Elaborado por: CNII, 2020.

Gráfico 21: Porcentaje de mujeres entre 10 a 19 años que 
abandonaron los estudios como consecuencia del embarazo.

Fuente: INEC, ENSANUT 2012-2018. Elaborado por: CNII, 2020.

Otro factor de riesgo al que están expues- 
tas las niñas y adolescentes embaraza-
das es la muerte materna; para el análisis 
se ha considerado las muertes que ocu-
rrieron en el periodo del embarazo, parto 
o posparto, hasta los 42 días siguientes 
a la terminación del embarazo, indepen-
dientemente de la duración y el sitio del 
embarazo35. En el país, a partir de 2010, 
el porcentaje de muertes en madres ado-
lescentes se mantiene sobre el 13% sobre 

el total de defunciones maternas, lo que 
evidencia lo expuesto por  la OMS, indi-
cando que uno de los principales proble-
mas que presentan el embarazo infantil y 
adolescente son las tasas altas de morta-
lidad materna y fetal. Esta información se 
debe  considerar cuando se planteen las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo, ya 
que  los objetivos, programas y políticas 
públicas, deben apuntar a la reducción de 
esta problemática.
.

 Gráfico 22: Porcentaje de muertes maternas en madres 
adolescentes sobre le total de defunciones maternas.

35 Definición tomada de la ficha 
metodológica del INEC: Razón de 

mortalidad materna; Muerte de una 

mujer durante el embarazo, parto 

o puerperio (dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del em-

barazo), independientemente de la 
duración o sitio del embarazo, de-

bida a cualquier causa relacionada 

o agravada por el embarazo mismo 

o su atención, pero no por causas 

accidentales o incidentales.
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Erradicación de las 
violencias contra niñas, 
niños y adolescentes

La comprensión de la dignidad humana 
de niñas, niños y adolescentes está vin- 
culada con el ejercicio de la totalidad de 
los derechos, así como, las oportunida- 
des que permitan contar con condiciones 

de vida en las que se garantice la integri- 
dad física, psicológica, intelectual, sexual 
y emocional.

De acuerdo con el Observatorio Social del 
Ecuador en el año 2015, el 42% de las ni- 
ñas, niños y adolescentes recibe un buen 
trato por parte de sus progenitores y o sus 
cuidadores, mientras que el 38% recibió 
maltrato extremo y violento.

Fuente: EMENDHINO 2000, ENEMDU 2004, ENNA 2010 y ENAI, 2015. Elaboración: OSE, 2015.

Al 2015, la violencia en el sistema de edu-
cación denota una problemática en el com-
portamiento y las relaciones entre los es-
tudiantes; en el último quimestre posterior 
a la Encuesta Nacional de Acoso Escolar 
(2015), 59 de cada 100 estudiantes han su-
frido violencia por parte de otro estudiante. 
La violencia psicológica es la más común 
entre pares; (i) los insultos o apodos ofen-
sivos representan el 38,4%  y se acentúa 
en los hombres ya que 41 de cada 100 es-
tudiantes hombres reciben algún insulto o 
apodo ofensivo por parte de un compañero 
o compañera; (ii) los rumores se estableció 
en 27,8% y se concentra en mayor medi-
da en las mujeres, ya que 33 de cada 100 
estudiantes mujeres fueron víctimas de ru-
mores o revelaciones en secreto por partes 
de otros estudiantes; (iii) y, la agresión por 
medios electrónicos llego al 9,7 % de vícti-
mas, siendo las mujeres las más propensas 
ya que 10 de cada 100 estudiantes mujeres 
fueron agredidas por medios electrónicos 
por parte de otros estudiantes.

Por otro lado, la violencia de carácter 
directo como son la sustracción de per-
tenencias (27,4%) y los golpes (10,7%) 
entre estudiantes, les afecta tanto a las 
mujeres como a los hombres; 30 de cada 
100 estudiantes mujeres ha experimen-
tado la sustracción de sus pertenencias, 
mientras que 15 de cada 10 estudiantes 
hombres fueron golpeados por otros estu-
diantes (gráfico 25).

Tabla 7: Evolución de las formas de relación entre niños, niñas y 
adolescentes y sus progenitores (multi respuesta), año 2015.

Formas de relación 2000 2004 2010 2015

Maltrato extremo violento: te pegan, 
te encierran o te bañan en agua fría, 
te insultan y se burlan de ti, te sacan 
de la casa y te dejan sin comer.

35% 36% 44% 38%

Indiferencia: no te hacen caso, no 
hacen nada, y otras reacciones. 5% 3% 3% 1%

Buen trato: dialogan contigo 
y te ayudan. 8% 5% 22% 42%



54

Versión preliminar en consulta

Gráfico 23: Violencia física (golpes) hacia la niñez y adolescencia 
entre 5 y 17 años recibida por sus progenitores cuando no obedecen o 
cometen una falta según condición étnica del hogar, años 2010-2015.

Fuente: INEC, Registros Estadísticos de Egresos Hospitalarios 2016- 2018. Elaborado por: CNII, 2020.

Fuente: ENNA 2010 y ENAI 2015. Elaborado por: OSE, 2020

La violencia física contra las niñas, niños 
y adolescentes que reciben por parte de 
sus padres, muestra un incremento en la 
población afrodescendiente entre el 2010 
al 2015, pasando del 38% al 47%. Por 
otra parte, en la población blanco/mesti-
zo se evidencia una reducción del 41% al 
29%, y así mismo en la población indíge-
na que fue de 46% al 42%.

Cabe resaltar que al 2015, 47 de cada 100 
niñas, niños y adolescentes afrodescen-

dientes sufrieron violencia física (golpes) 
por parte de sus padres, representando el 
mayor porcentaje de violencia física en las 
poblaciones con autoidentificación étnica.

Al 2018, de acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
2018, el 51,0% de los niños y niñas de 1 
a menores de 5 años recibieron maltrato  
físico en el último mes, y el 47,2% de los 
niños y niñas de 1 a menores de 5 años 
recibieron maltrato psicológico.

Según cifras del Registro Estadístico de 
Egresos Hospitalarios (INEC), entre los 
años 2016-2018 el síndrome de maltra-
to (CIE 10, T74.0-T74.9) se incrementó 
en un 34%, pasado de 198 a 266 casos 
respectivamente. Estos registros son ge- 
nerados en los establecimientos de salud 
que prestan internación hospitalaria, de 
la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y 
Red Complementaria (RC).

Conforme a estos datos, el maltrato se 
evidencia con mayor medida en la pobla-
ción de niñas y adolescentes mujeres. En 
el 2018, 98 de los 127 egresos hospita-
larios por sintomatología asociada al sín-
drome de maltrato, son de niñas hasta los 
11  años, y de igual manera para los 139 

casos reportados de adolescentes entre 
los 12 a 17 años, 129 fueron en mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional so- 
bre Relaciones Familiares y Violencia de 
Género contra las Mujeres (ENVIGMU), 
el 64,9% de las mujeres de 15 años o 
más han experimentado algún tipo o  he-
cho de violencia en diferentes ámbitos de 
su vida, En cuanto a las adolescentes que 
han sufrido algún tipo de violencia se esti-
ma que; 45 de cada 100 adolescentes en-
tre 15 a 17 años han experimentado algún 
tipo o hecho de violencia en diferentes 
ámbitos a lo largo de su vida. El ámbito 
más común donde a sufren violencia es 
en el entorno social, ya que el 35,5% de 
las adolescentes han sido violentadas.

Gráfico 24: Número de egresos hospitalarios por sintomatología 
asociada al síndrome de maltrato en niñas, niños y adolescentes.

hasta los 11 años de 12 a 17 años
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Gráfico 25: Prevalencia de la violencia de género contra las mujeres por tipos, en 
diversos grupos poblacionales, en los últimos 12 meses y a lo largo de su vida.

Fuente: INEC, ENVIGMU 2019. Elaborado por: CNII, 2020.

Fuente: INEC, ENVIGMU 2019. Elaborado por: CNII, 2020. 

La prevalencia de violencia contra la 
mujer en los últimos doce meses de la 
ENVIGMU muestra que 32 de cada 100 
mujeres de 15 años a más, han experi- 
mentado por lo menos algún tipo de vio-

lencia, en algún ámbito; pero la violencia 
contra las adolescentes mujeres es ma-
yor, ya que 36 de cada 100 adolescentes 
mujeres lo han padecido.

El entorno familiar juega un papel importante para el desarrollo de las niñas y adolescen-
tes, y así como también son escenarios de actos de violencia que menoscaba la integridad 
física, emocional y psicológica; 21 de cada 100 adolescentes mujeres han experimentado 
algún tipo de violencia durante su vida en el ámbito familiar.

Gráfico 26: Prevalencia de la violencia de género contra las 
mujeres (Adolescentes de 15 a 17 años) a lo largo de su vida.
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Gráfico 27: Prevalencia de la violencia de género contra las mujeres 
(Adolescentes de 15 a 17 años) en los últimos 12 meses.

Fuente: INEC, ENVIGMU 2019. Elaborado por: CNII, 2020. 

Fuente: Ministerio de Educación- Investigación de “Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecua- 
dor; Violencia entre pares en el sistema educativo”, Encuesta Nacional de Acoso Escolar, 2015.

Elaborado por: CNII, 2020.

La violencia contra las adolescentes mu-
jeres es más común en el ámbito social, 
familiar y educativo (gráfico 29); en el 
cual, para el ámbito social 24 de cada 
100 adolescentes mujeres han experi-
mentado algún tipo de violencia y 20 de 

cada 100 han sufrido violencia de tipo 
sexual. Así mismo, en el contexto educa-
tivo 16 de cada 100 adolescentes muje-
res experimentaron algún tipo de violen-
cia y 11 de cada 100 fue por violencia de 
tipo psicológica.  

Existe una multiplicidad de conceptos so- 
bre violencia sexual, se asumirán las de- 
finiciones que constan en la Ley de Vio- 
lencia  sexual   (Ecuador,  2018,  pág. Art.
9) como toda acción que implique la vul- 
nerabilidad o restricción del derecho a la 
libertad e integridad sexual y a decidir vo-

luntariamente sobre la vida sexual y repro- 
ductiva, a través de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza e intimidación, incluyen- 
do la violación dentro del matrimonio o de 
otras relaciones vinculares y de parentes- 
co, exista o no convivencia, la trasmisión 
intencional de infecciones de transmisión 

Gráfico 30: Incidencia de violencia escolar entre pares en el último quimestre 
(porcentajes) de adolecentes de 11 a 18 años de edad, año 2015.
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De acuerdo con los datos del Servicio de 
Atención Integral de la Fiscalía, las ni-
ñas y adolescentes menores de 14 años 
son las principales víctimas de violencia 
sexual, casi siempre en entornos familia-
res o conocidos. De cada 10 víctimas de 
violación, 6 corresponden a niñas, niños 
y adolescentes. Sin embargo, la gran ma-
yoría de los casos no se denuncian. De 

hecho, solo el 10,8% de todas las mujeres 
víctimas de violencia sexual logran efec-
tuar la denuncia y el 40% de niñas y ado-
lescentes abusadas no dieron a conocer 
el hecho a ninguna persona; esto debido 
a que al 28% de las que avisaron no les 
creyeron, y al 16,3% les pidieron que no 
digan nada de lo sucedido. El resultado 
es que solo una tercera parte del total de 

sexual (ITS) o como resultado de la agre- 
sión, así como la prostitución forzada, la 
trata con fines de explotación sexual, el 
abuso o acoso sexual, la esterilización 
forzada y otras prácticas análogas.

También es violencia sexual la implica-
ción de niñas y adolescentes en activida-
des sexuales con un adulto o con cual-
quier otra persona que se encuentre en 
situación de ventaja frente a ellas, sea 
por su edad, por razones de su mayor 
desarrollo físico o mental, por la relación 
de paren- tesco, afectiva o de confianza 
que lo une a la niña o adolescente, por su 
ubicación de autoridad o poder; el emba-
razo temprano en niñas y adolescentes, 
el matrimonio en edad temprana, la muti-
lación genital femenina y la utilización de 
la imagen de las niñas y adolescentes en 
pornografía (CNII, 2020 IOVSSE).

Los presuntos delitos de violencia sexual 
en contra de la niñez y adolescencia (me- 
nores de 18 años), se ha incrementado

entre el 2015 al 2018, pasando de 1.798 
a 3.038 casos respectivamente, estable- 
ciéndose para el año 2019 con 2.474 ca- 
sos de violencia contra la niñez y adoles- 
cencia. Al 2018, el abuso sexual es el que 
tiene mayor número de casos llegando a 
2.126, seguido por el acoso sexual y la 
violación que representan 361 y 294 ca- 
sos respectivamente.

Al 2018, el contacto con finalidad sexual 
por medios electrónicos representa un to-
tal de 203 casos, así como la distribución 
de materiales pornográficos a este grupo 
vulnerable registrando  41  casos y, tam-
bién la oferta de servicios sexuales con 
menores de 18 años por medios electró-
nicos con un total de 13 casos, resultando 
preocupante por su alto incremento, así 
como también por la vulnerabilidad de 
las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran inmersos en una cultura tec-
nológica, gracias a la apertura y libre dis-
posición de las TIC.

Fuente: Fiscalía General del Estado, Presuntos Delitos sexuales oct-2019. Elaborado por: CNII, 2020. 

Tabla 8: Presuntos delitos sexuales en niñas, niños 
y adolescentes menores de 18 años.

Tipo de delito 2015 2016 2017 2018 2019
Abuso sexual. 1.137 1.388 1.693 2.126 1.788

Acoso sexual. 243 262 332 361 265

Violación. 316 289 266 294 245

Contacto con finalidad 
sexual con menores de dieciocho 
años por medios electrónicos.

80 108 160 203 140

Distribución de material pornográfico 
a niñas, niños y adolescentes. 14 22 40 41 23

Oferta de servicios sexuales 
con menores de dieciocho años 
por medios electrónicos.

6 9 12 13 13

Privación forzada de capacidad 
de reproducción. 2 0 2 0 0

Nacional 1.798 2.078 2.505 3.038 2.474
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niñas y adolescentes abusadas fueron 
atendidas o recibieron alguna respuesta”. 
(CNIG, 2014).

Como se había mencionado antes, una 
de las causas por las que se produce el 
embarazo adolescente es por relaciones 
sexuales no consensuadas o baja coac-
ción, por lo que se debe analizar las cifras 
de violencia sexual para determinar si es 
o no una causa para que esta problemáti-
ca se de en el país.

Según la encuesta de Encuesta Nacional 
Sobre Relaciones Familiares y Violen-
cia de Género Contra las Mujeres (EN-
VIGMU), 23 de cada 100 mujeres ado-
lescentes han experimentado violencia 
sexual a lo largo de su vida, y 31 de cada 
100 en los últimos 12 meses, cifras que 
son alarmantes ya que como se ha dicho 
previamente, puede estar relacionada a 
los embarazos no deseados en la adoles-
cencia. Por otro lado, la violencia física es 
una problemática que afecta a todas las 
personas; 10 de cada 100 adolescentes 
has sufrido de violencia en algún momen-
to de su vida y 30 de 100 en los últimos 12 
meses de estudio. 

Una de las causas que agrava el proble-
ma en el país es el encubrimiento , ya que 
muchas veces se deriva que el abuso pro-
viene de un familiar cercano y en la cul-
tura ecuatoriana, a los padres les cuesta 
hablar de sexualidad con sus hijos y so-
bre la prevención de abusos sexuales, lo 
que agrava aún más el problema cuan-
do requiere ser hablado. Por tal motivo, 
es una situación que complica aún más 
la estabilidad de la adolescente, en caso 
de que el origen de su embarazo sea por 
una violación, ya que puede obtener el 
rechazo de su familia y/o su comunidad, 
como también rechazo al hijo que está 
gestando. Es por lo que, las autoridades 
deben tomar medidas urgentes hacia esta 
problemática, ya que cada vez sigue en 
aumento.

Prevención del suicidio

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define al suicidio como “el acto de-
liberado de quitarse la vida, causándose 
una lesión, con un grado variable en la 
intención de morir” (OMS, 2012). Clínica 
y psicológicamente también se considera 
al suicidio como “un trastorno multidimen-
sional, el cual resulta de una compleja 
interacción de factores biológicos, genéti-
cos, psicológicos, sociológicos y ambien-
tales” (OMS, 2010), que actúan de forma 
variable, impredecible e incluso, que se 
desencadenan sin previo aviso. 

Se entiende por intento de suicidio a todo 
comportamiento suicida que no causa la 
muerte, y se refiere a intoxicación auto 
infligida, lesiones o autoagresiones in-
tencionales que pueden o no tener una 
intención o resultado mortal. Por compor-
tamiento suicidase se entiende una diver-
sidad de comportamientos que incluyen 
pensar en el suicidio (o ideación suicida), 
planificar el suicidio, intentar el suicidio y 
cometer un suicidio propiamente dicho. 
(OPS, 2014).

El acto de suicidio se produce a cualquier 
edad, no obstante, a escala mundial, el 
suicidio es la segunda causa más fre-
cuente de muerte en los y las jóvenes 
comprendidas entre los 15 y 29 años 
(OMS, 2018). La Universidad Tecnológi-
ca del Ecuador, realizó en el año 2018, el 
estudio “El suicidio, un problema de salud 
pública” en el que se analiza información 
sobre el suicidio en la población adoles-
cente y joven en el Ecuador, de acuerdo 
al informe:

Las personas menores de 19 años son 
especialmente susceptibles. El suicidio 
fue la segunda causa de mortalidad entre 
las mujeres y la tercera entre los hombres 
en la última década. El 6% de todas las 
muertes en 2015 (32.499 niñas y 34.650 
niños) fue causada por suicidio, la mayo-
ría de ellas por autolesión. Como los infor-
mes nacionales no pueden dar cuenta de 
todos los suicidios (debido a la falta de in-
formes o el reporte incorrecto). El suicidio 
podría ser la principal causa de muerte en 
todo el mundo entre los jóvenes (Núñez-
González & Lara-Vinueza, 2018).

El suicidio, produce un sufrimiento emo-
cional severo en quien se quita la vida y 
sentimientos de pérdida, abandono o cul-
pa de los miembros de la familia y amigos.
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Gráfico 28: Número de defunciones por agresiones auto 
infligidas (suicidio) por grupo de edad 2016-2020.

Gráfico 29: Número de defunciones por agresiones auto infligidas 
(suicidio) en niñas y niños hasta los 11 años de edad 2016-2020.

Gráfico 30: Número de defunciones por lesiones auto infligidas 
(suicidio) en adolescentes de 12 a 17 años de edad 2016-2020.

Fuente: INEC, Registro Estadístico de Defunciones Generales, (2016-2019) / Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, 
Muertes, Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) - Ministerio del Interior (2020).

Nota: (*) Información sujeto a cambio / (**) Información con corte al 11 de mayo de 2020, Datos sujetos a variación.
Elaborado por: CNII, 2020.

Fuente: INEC, Registro Estadístico de Defunciones Generales, (2016-2019) / Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, 
Muertes, Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) - Ministerio del Interior (2020).

Nota: (*) Información sujeto a cambio / (**) Información con corte al 11 de mayo de 2020, Datos sujetos a variación.
Elaborado por: CNII, 2020.

Fuente: INEC, Registro Estadístico de Defunciones Generales, (2016-2017- 2018- 2019) / Dirección Nacional de Delitos contra 
la Vida, Muertes, Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) - Ministerio del Interior (2020)

Nota: (*) Información sujeto a cambio / (**) Información con corte al 11 de mayo de 2020, Datos sujetos a variación.
Elaborado por: CNII, 2020.
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Protección contra la explotación 
laboral, económica, trabajo infantil, 
trabajos peligrosos

La definición estandarizada de trabajo 
infantil, que es aceptada a escala  mun-
dial por más de 150 países, se encuentra 
contenida básicamente en los Convenios 
internacionales 138 y 182 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT). En 
este sentido, se reconoce el trabajo infan-
til como una subcategoría de la actividad 
económica, que incluye:

 » Las niñas, niños y adolescentes 
ocupados en la producción económica 
que no han alcanzado la edad mínima 
de admisión al empleo establecida en la 
legislación nacional de cada país en con-
cordancia con la normativa internacio-
nal. En el Ecuador, el Código de Niñez y 
Adolescencia (Art. 83) establece como la 
edad mínima para trabajar los 15 años.

 » Aquellas niñas, niños y adolescen-
tes entre 5 y 17 años que realizan acti-
vidades peligrosas determinadas por la 
legislación nacional de cada país en con-
cordancia con la normativa internacional.

Se entiende entonces por trabajo infantil 
a las actividades económicas de bienes 
y servicios que realizan las niñas y niños 
menores de 18 años, cualquiera que sea 
su condición: asalariado, por cuenta propia 
o como trabajador familiar no remunerado.

Aportando a esta definición, la OIT men-
ciona además que el trabajo infantil es 
toda actividad que priva a los niños, niñas 
y adolescentes de su niñez, su potencial y 
su dignidad, y que es por tanto perjudicial 
para su desarrollo físico y psicológico. Se 
refiere por tanto al trabajo que:

 » Es peligroso y perjudicial para su 
bienestar físico, mental o moral.

 » Interfiere con su escolarización 
puesto que:

1.  Les priva de la posibilidad de 
asistir a clases.

2. Les obliga a abandonar la es-
cuela de forma prematura, o

3.  Les exige combinar el estudio 
con un trabajo pesado y que 
consume mucho tiempo.

Si las actividades que realizan las niñas, 
niños y adolescentes consideradas for-
mativas se realizan por más de 23 horas a 
la semana o implican alguna de las condi-
ciones descritas anteriormente, deberán 

ser consideradas como trabajo infantil y, 
por lo tanto, serán objeto de erradicación. 
Para establecer en la práctica la distinción 
entre trabajo formativo y trabajo infan-
til, es necesario contar con instrumentos 
que permitan recoger información sobre 
el número de horas que las niñas y niños 
“trabajan” así como los riesgos a los que 
están expuestos.

El trabajo infantil tiene consecuencias en 
todos los ámbitos de desarrollo de las ni-
ñas, niños y adolescentes y sus familias, 
profundizando la desigualdad, violando 
los derechos humanos fundamentales de 
la infancia y la adolescencia, acelerando 
los procesos de maduración, impidiendo 
o limitando el adecuado proceso educa-
tivo, restringiendo el futuro acceso a un 
trabajo decente, enfrentando a las niñas y 
niños a un ambiente adulto y a veces hos-
til y produciendo pérdida de la autoestima 
(CNII, 2019 TI).

El 7,8% de niños y niñas de 5 a 14 años 
trabajan y estudian, 0,5% solo trabaja y el 
3,0% ni estudia ni trabaja (NINIS).

El 17,77% de adolescentes de 15 a 17 
años están en trabajo infantil. 12,0% es- 
tudian y trabajan y 5,8% trabaja y no es- 
tudia. Del total de adolescentes el 7,2% ni 
trabaja ni estudia (NINIS).

En 2019: 10,4% de niñas, niños y ado-
lescentes de 7 a 17 años trabajan lo que 
pone en riesgo su permanencia en el sis-
tema educativo y afectando su salud.
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Fuente: INEC, Registro Estadístico de Defunciones Generales, (2016-2017- 2018- 2019) / Direc-
ción Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes, Violentas, Desapariciones, Extorsión y Se-

cuestros (DINASED) - Ministerio del Interior (2020) Elaborado por: CNII, 2020. 

Protección contra la venta, 
trata, secuestro, pérdida; 
explotación sexual, pornografía

La explotación sexual comercial de ni-
ñas, niños y adolescentes es un delito 
que comprende un acto de naturaleza 
sexual, que genera un provecho material 
o económico, una ventaja inmaterial o 
cualquier otro beneficio para el explota-
dor o para un tercero; cometido mediante 
el abuso de poder, coacción, sometimien-
to y / u otros medios en contra de niñas, 
niños y adolescentes; en donde su con-
sentimiento es irrelevante.

La explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, incluye entre otras, 
las siguientes formas: utilización de ni-
ñas, niños y adolescentes en pornografía, 
explotación sexual en viajes y turismo, y 
explotación sexual en las nuevas tecno-
logías de la información y comunicación.

Utilización de niñas, niños y adolescentes 
en pornografía, es toda representación 
física o digital: fotografías, grabaciones, 
filmaciones, producciones, transmisiones 
o ediciones materiales visuales o audio-
visuales, o por cualquier medio, de una 
niña, niño o adolescente, en actividades 
sexuales explícitas, reales o simuladas, o 
toda representación de las partes genita-
les de una niña, niño o adolescente con 
fines sexuales. 

La trata de personas de acuerdo al Códi-
go Orgánico Integral Penal, artículo 91, 
“Es la captación, transportación, traslado, 
entrega, acogida o recepción para sí o 
para un tercero, de una o más personas, 
ya sea dentro del país o desde o hacia 
otros países con fines de explotación, 
constituye delito de trata de personas”. 
Constituye explotación, toda actividad 

de la que resulte un provecho material 
o económico, una ventaja inmaterial o 
cualquier otro beneficio, para sí o para un 
tercero, mediante el sometimiento de una 
persona o la imposición de condiciones 
de vida o de trabajo, obtenidos de: 
 

1. La extracción o comercializa-
ción ilegal de órganos, tejidos, 
fluidos o material genético de 
personas vivas, incluido el tu-
rismo para la donación o tras-
plante de órganos.  

2. La explotación sexual de perso-
nas incluida la prostitución forza-
da, el turismo sexual y la porno-
grafía infantil. 

3. La explotación laboral, incluido el 
trabajo forzoso, la servidumbre 
por deudas y el trabajo infantil.

4. Promesa de matrimonio o unión 
de hecho servil, incluida la unión 
de hecho precoz, arreglada, 
como indemnización o transac-
ción, temporal o para fines de 
procreación.

5. La adopción ilegal de niñas, ni-
ños y adolescentes. 

6. La mendicidad. 

7. Reclutamiento forzoso para 
conflictos armados o para el 
cometimiento de actos penados 
por la ley. 

8. Cualquier otra modalidad de ex-
plotación.

Gráfico 31: Incidencia de Trabajo Infantil.
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Provincias Mujer Hombre Total N° Total%
Costa
Manabí 25 2 27 16,88%

Guayas 20 1 21 13,3%

Los Ríos 17 - 17 10,63%

El Oro 12 - 12 7,50%

Santo Domingo de los Tsáchilas 9 - 9 5,63%

Esmeraldas 9 - 9 5,63%

N° total Costa 92 3 95
% del total trata de personas 63,01% 21,43% 59,38%
Sierra
Pichincha 14 2 16 10,00%

Azuay 6 1 7 4,38%

Imbabura 6 2 8 5,00%

Loja 6 1 7 4,38%

Bolívar 1 2 3 1,88%

Chimborazo 1 - 1 0,63%

Cotopaxi 1 1 2 1,25%

Tungurahua - 1 1 0,63%

N° total Sierra 35 10 45
% del total trata de personas 23,97% 71,43% 28,13%

Amazonía
Sucumbíos 9 - 9 5,63%

Morona Santiago 3 - 3 1,88%

Zamora Chinchipe 2 - 2 1,25%

Orellana 1 1 2 1,25%

Pastaza 1 - 1 0,63%

N° total Amazonía 16 1 17

% del total trata de personas 10,96% 7,14% 10,63%

Tabla 9: Casos registrados de víctimas de trata por sexo y 
provincia de nacimiento (Enero de 2017 a Octubre de 2018).

Fuente: Ministerio de Gobierno y Policía Nacional.  Elaborado por: Ministerio de Gobierno y Policía Nacional, 2019.
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Tabla 10: Víctimas de trata por sexo y edad 
(Enero de 2017 a Octubre de 2018).

Tabla 11: Casos registrados de trata de personas (Ecuador de 2014 a 2016).

Grupos de Edad Mujeres Hombres Total 

N° % N° % N° %

Menores de 18 73 44,0 6 3,6 79 47,6

De 18 a 25 49 29,5 4 2,4 53 31,9

De 26 a 35 15 9,0 2 1,2 17 10,2

De 36 a 50 10 6,0 3 1,8 13 7,8

51 o más años 3 1,8 1 0,6 4 2,4

Total 150 90,4 16 9,6 166 100

Modalidad o fines de la trata
Año

Total 
N°

2014 2015 2016

Explotación sexual 80 103 112 295

Explotación laboral 12 13 14 39

Adopción ilegal de niños y niñas 2 1 6 9

Reclutamiento para actos 
penados por la ley 0 4 4 8

Extracción o comercialización 
ilegal de órganos 0 1 0 1

Total 94 122 136 352

Fuente: Ministerio de Gobierno y Fiscalía General del Estado. 
Elaborado por: Ministerio de Gobierno y Policía Nacional, 2019.

Fuente: Ministerio de Gobierno y Policía Nacional. Elaborado por: Ministerio de Gobierno y Policía Nacional, 2019.
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Protección frente al consumo 
de drogas y alcohol

La adicción a las drogas, que también se 
conoce como «trastorno por consumo de 
sustancias», es una enfermedad que afecta 
el cerebro y el comportamiento de una per-
sona, y produce incapacidad de controlar el 
consumo de medicamentos o drogas lega-
les o ilegales. Las sustancias como el alco-
hol, la marihuana y la nicotina también se 
consideran drogas. Cuando una persona es 

Al 2018, 251 menores de 12 años tuvieron egresos hospitalarios por sintomatología el 
consumo de alcohol y drogas.

adicta, posiblemente seguirá consumiendo 
la droga a pesar del daño que causa.

La Tasa de Letalidad por sintomatología 
asociada al consumo y abuso del alcohol 
y drogas se mantuvo en el transcurso del 
tiempo, en el cual 2 de cada 100 egresos 
fallecieron por esa causa.

Al 2018, en niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años, de cada 100 egresos 
hospitalarios por sintomatología asociada al 
consumo de alcohol y drogas, 2 fallecieron.

Gráfico 33: Egresos hospitalarios por sintomatología 
asociada al consumo y abuso del alcohol y drogas.

Fuente: INEC, Registros Estadísticos de Egresos Hospitalarios 2016- 2018. Elaborado por: CNII, 2020.

Fuente: INEC, Registros Estadísticos de Egresos Hospitalarios 2016- 2018. Elaborado por: CNII, 2020.

Gráfico 32: Tasa de letalidad por sintomatología asociada 
al consumo y abuso del alcohol y drogas.

En cuanto al consumo de tabaco y alcohol, al 2018 4,3% niñas, niños y adolescentes entre 
10 y 17 años han consumido alguna vez en su vida tabaco.

De 1 hasta los 
11 años
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Fuente: INEC – ENSANUT, 2018. Elaborado por: CNII, 2020.

Fuente: INEC – ENSANUT, 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Fuente: INEC – ENSANUT, 2018. Elaborado por: CNII, 2020. 

Mientras que el 39,9% de niños, niñas y adolescentes de entre 10 a 17 años fueron ex- 
puestos al humo de tabaco ajeno.

Al 2018 el 26,2% de niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años, reportan haber consu- 
mido en la última semana alcohol.

Gráfico 34: Prevalencia de consumo de tabaco de 10 a 17 años.

Gráfico 35: Porcentaje de personas de 10 a 17 años 
expuestos al humo de tabaco ajeno.

Gráfico 36: Porcentaje del consumo actual de alcohol de 10 a 17 años.



66

Versión preliminar en consulta

Conflicto con la ley,  personas
privadas de la libertad

La propuesta de Justicia Restaurativa se 
basa en principios dogmáticos orienta-
dos a superar la visión retributiva y cas-
tigadora del derecho penal, dando lugar 
a una nueva práctica de la justicia juvenil 
desde el enfoque restaurativo, partiendo 
de la responsabilización del adolescente 
en conflicto con la ley, el reconocimiento 
de la falta y la restauración a través de 
la reparación a las víctimas, presenta un 
gran reto que implica un verdadero com-
promiso de articulación social para su 
cumplimiento. El objetivo es desarrollar e 
implementar soluciones colectivas a las 
consecuencias directas de los delitos, ac-
tos de violencia y conflictos, poniendo el 
diálogo al centro del proceso para permitir 
el involucramiento directo de las partes y 
lograr una restitución del tejido social.

Para el cumplimiento de este objetivo, 
es importante promover la aplicación de 
medidas socioeducativas, implementar 
medidas de reparación integral, priorizar 
la educación sobre la represión, la arti-
culación de las instituciones del sistema 
de justicia involucrados en la garantía los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, 
implementar medidas de protección provi-
sional, capacitar a los y las operadoras de 
justicia, entre otras.

Los operadores de justicia deben tener la 
capacidad de tomar decisiones judiciales 
coherentes y consistentes que favorezcan 
un juicio justo, especializado y orientado 

a una efectiva resocialización y reeduca-
ción de las y los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, respetando de esta ma-
nera los intereses de la comunidad y de 
las personas afectadas por sus actos.

De esta manera, se promueve la respon-
sabilidad de los y las adolescentes para 
que sea asumida con la importancia que 
corresponde, facilitando a que ellos y ellas 
fortalezcan el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
de otros, en particular de la víctima y otros 
miembros de la comunidad afectados. En 
este sentido, se favorece la rehabilitación 
y reintegración de las y los adolescentes 
para que asuman un papel constructivo 
en la sociedad, contribuyendo a reducir la 
reincidencia y su estigmatización. (CNII, 
2018 IOAI)

En el país, existen 11 Centros de Adoles-
centes Infractores, de los cuales 9 son 
para varones y 2 para mujeres:

 » CAI Varones de Quito (Virgilio 
Guerrero) 

 » CAI Mujeres de Quito

 » CAI Varones de Guayaquil

 » CAI Mujeres de Guayaquil

 » CAI Varones de Ibarra

 » CAI Varones de Cuenca

 » CAI Varones de Esmeraldas

Fuente: Reporte CAI 16 de junio 2017, Informe de Observancia sobre la atención de Adolescentes en conflicto con la ley. 
Elaborado por: CNII, 2020.

Gráfico 37: Distribución de adolescentes por 
Centros de Adolescentes Infractores.

Hombres: 569
93,9%

Mujeres: 37
6,1%
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Fuente: Reporte CAI 16 de junio 2017, Informe de Observancia sobre la atención de Adolescentes en conflicto con la ley.
Elaborado por: CNII, 2020.

 » CAI Varones de Ambato

 » CAI Varones de Loja

 » CAI Varones de Riobamba

 » CAI Varones de Machala

El mayor número de Adolescentes se 
encuentran en el Centro de Adolescen-
tes Infractores Varones Guayaquil cuyas 
instalaciones son de mayor capacidad, 

al igual que el de varones en Quito; de 
color lila se detalla los Centros de Ado-
lescentes Femeninos.

En el gráfico 40 se puede evidenciar un 
total de 606 adolescentes infractores que 
hasta junio de 2017 se encuentran privados 
de la libertad en los diferentes Centros de 
Adolescentes Infractores del país, son va-
rones 569 y 37, son mujeres. Es decir, el 
94% de la población en los Centros de Ado-
lescentes Infractores es de sexo masculino.

El mayor número de personas en los 
Centros de Adolescentes Infractores, 
se encuentran en los 17 años de edad, 
población que corresponde al 25,41%; 
se evidencia un total de 87 de jóvenes 
mayores de 18 años, que corresponde 

el 14,85%, quienes se encuentran en 
los Centros de Adolescentes Infractores, 
cumpliendo una medida socioeducativa 
desde cuando eran menores de edad y 
cometieron un delito.

Fuente: Reporte CAI 16 de junio 2017. Elaborado por: SDH, 2017.

Gráfico 38: Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley.

Gráfico 39: Número de adolescentes en conflicto 
con la ley, desagregados por edad.

Número de adolescentes

Edad

Hombres: 569
93,9%

Mujeres: 37
6,1%
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Participación de niñas, 
niños y adolescentes

En el Ecuador se ha incrementado la par-
ticipación de los niños, niñas y adolescen-
tes en actividades deportivas y culturales. 
Sin embargo, no se han consolidado espa-
cios de participación en temas de su direc-
ta incumbencia como el cumplimiento de 
sus derechos. En este sentido el Estado 
requiere fortalecer los espacios de partici-
pación que se articulen a instancias loca-
les y nacionales a fin de que sus voces, cri-
terios, formas de enfrentar los problemas, 
y sus sueños se incluyan en la formulación 
y evaluación de las políticas públicas. 

Es necesario asegurar la provisión de pre-
supuestos para la creación de espacios 
y mecanismos que garanticen la partici-
pación en los ámbitos donde se discuten 
políticas y programas que afectan sus vi-
das, por ejemplo, en los relacionados con 
los presupuestos nacionales y locales con 
el fin de asegurar que sus prioridades y 
demandas sean adecuadamente escu-
chadas. Los gobiernos locales cumplen 
un rol crucial en el fomento de espacios 
de participación que vinculen a la niñez y 
adolescencia con el deporte, el arte y la 
cultura como espacios de diálogo y empo-
deramiento (OSE, 2018).
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4.   Políticas de protección integral 
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Fundamentación del 
Plan de protección 
integral de la niñez y 
adolescencia al 2030
La doctrina de protección integral garan- 
tiza los principios de igualdad y no discri- 
minación, que expresamente se refleja en 
el artículo 2 de la Convención Internacio-
nal de los Derechos del Niño, que esta-
blece que todas las niñas, niños y adoles-
centes, de forma individual o colectiva, sin 
distinción alguna son titulares de derechos 
y serán protegidos de toda forma de discri-
minación; en concordancia con los enfo-
ques de igualdad de género, intergenera-
cional, movilidad humana, discapacidad, y 
pueblos y nacionalidades, determinados 
en el artículo 156 de la Constitución de la 
República.

La doctrina de la protección Integral se 
constituye en “una herramienta episte- 
mológica, teórica y práctica derivada del 
enfoque de derechos humanos” (MIES, 
CNII, SDH, 2019. Pg. 49) se posiciona en 
la Convención Internacional de los De- 
rechos del Niño en 1989, exige cambios 
en el sistema jurídico e institucionalidad 
de los países suscriptores, entre ellos el 
Ecuador, es “el sustento teórico y concep- 
tual del derecho internacional y constitu- 
cional en los últimos 35 años, en relación 
con la garantía y protección de niñez y 
adolescencia […] que requieren especial 
atención por parte del Estado” (MIES, 
CNII, SDH, 2019. Pg. 49).

A juicio de la mayoría de los expertos en 
derechos humanos, la doctrina de la pro- 
tección integral representó un salto cualita- 
tivo fundamental en el tratamiento y consi- 
deración de las personas más vulnerables 
de la sociedad. Se basa en el reconoci- 
miento de que todos los seres humanos, 
con independencia de sus condiciones 
económicas, sociales y/o culturales, son 
sujetos plenos de derechos y no objetos 
de tutela, protección control o represión 
por parte del Estado o la sociedad. prin- 
cipio de igualdad, que es una norma que 
tiene por objetivo proteger y valorizar las 
diferencias y reducir las desigualdades.

La doctrina de protección integral plantea 
como deber al Estado, a través de sus fun- 
ciones, promover el ejercicio de derechos, 
prevenir situaciones de vulnerabilidad así 
“como medidas eficaces que cooperen en 
la restitución de condiciones materiales y 
subjetivas que eliminen el riesgo de ame- 
naza o repetición de dicho daño” (MIES, 
CNII, SDH, 2019. Pg. 50). La reparación 
de niñas, niños y adolescentes víctimas 

directas o indirectas de amenazas o vu-
nerabilidad de derechos compromete de- 
cisiones judiciales e implica el compromi- 
so de todos los integrantes del Sistema 
de Protección, desde los operadores de 
justicia hasta los servicios para lograr la 
reparación integral de la víctima.

Después de ocurrida la vulneración de de-
rechos a un niño, niña o adolescente, la 
búsqueda permanente de la intervención 
del Estado y la sociedad es reincorporar 
a las niñas, niños y adolescentes al ejer-
cicio pleno de sus derechos y garantías 
específicas, al disfrute de las políticas 
de protección integral hasta alcanzar las 
condiciones para la igualdad material y 
no discriminación, respetando el principio 
constitucional de la progresividad (MIES, 
CNII, SDH, 2019. Pg. 51). Para comple- 
mentar estos conceptos, es necesario in- 
dicar que “la movilización y participación 
de actores sociales como […] las perso- 
nas adultas mayores, los y las jóvenes y 
adolescentes, las niñas y niños, ha logra- 
do importantes conquistas en el plano del 
reconocimiento constitucional de sus de- 
rechos y, demandas, así como en el pla- 
no político, institucional y cultural” (CNII, 
2016. Pg. 5)

En concordancia con la doctrina de pro- 
tección integral es fundamental tomar en 
cuenta la opinión de niños, niñas y ado- 
lescentes en el ciclo de protección y repa- 
ración de derechos vulnerados.

Los derechos de la niñez y adolescencia 
se agrupan en las siguientes categorías de 
acuerdo con el Código de la Niñez y Ado- 
lescencia: relacionados con el desarrollo; 
relacionadas con la supervivencia; relacio- 
nados con la protección especial y dere- 
chos relacionados con la participación.

En resumen, la doctrina de protección 
integral reconoce a las niñas, niños y 
adolescentes como titulares y sujetos de 
derechos y es el Estado quien tiene la 
obligación de respetar, proteger, promo-
ver y garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, para que alcancen 
su pleno potencial.

Desde esta óptica, el Plan Nacional de 
Protección Integral de Niñez y Adolescen- 
cia al 2030 asume el enfoque de la Doctri-
na de Protección Integral cuyos principios 
marcan la nueva visión social y cultural de 
la infancia y es el fundamento de la Con- 
vención de los Derechos del Niño36.

Las atenciones a las niñas, niños y ado- 
lescentes, son el conjunto de acciones 
pertinentes, oportunas y flexibles que de- 
ben asegurar el Estado, la familia y la co- 

36 García Méndez, Emilio. De me- 

nores a ciudadanos: política social 

para la infancia bajo la doctrina de 

protección integral. En: Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia: an- 

tología. Unicef, Costa Rica, 2001. 

Página 77.
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munidad, de acuerdo a sus necesidades 
particulares, edad y condición en la que-
crecen. Este proceso se fortalece con la 
acción interdisciplinaria e intersectorial en 
la cual se trabaja de forma diferenciada; 
por tanto, las políticas del Plan Nacional 
de Protección Integral de Niñez y Adoles-
cencia al 2030 tienen una visión intersec-
torial, en la medida que articulan las inter- 
venciones de los organismos rectores y 
ejecutores y de los organismos especiali- 
zados en la garantía y protección de dere- 
chos que conforman el Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral de 
Niñez y Adolescencia (SNDPINA), en los 
niveles nacional y local.

Conceptualización 
de los campos de 
la política pública 
orientadas a la niñez y 
la adolescencia
Las políticas públicas de protección inte- 
gral de la niñez y adolescencia se conci- 
ben, como el conjunto de directrices de 
carácter público, que emiten las institucio- 
nes competentes, en función de asegurar 
la protección integral de derechos de ni- 
ñas, niños y adolescentes, considerando 
para ello, el principio de prioridad abso- 
luta, dentro de la formulación y ejecución 
de las políticas públicas, así como en la 
provisión de los servicios públicos37.

Fundamentalmente se debe considerar que 
“la atención y protección del niño basado 
en los derechos del niño requiere dejar de 
considerar al niño principalmente como “víc-
tima” para adoptar un paradigma basado 
en el respeto y la promoción de su dignidad 
humana y su integridad física y psicológica 
como titular de derechos” (INN, CDN, OEA, 
2019. Pg. 46). 

Así también, cuando se habla de protección 
integral se tiene evidencia que siempre son 
más de uno los derechos vulnerados, por 
esa razón en el análisis debe incorporarse 
los conceptos manejados en el Derecho in-
ternacional de derechos humanos. El prime-
ro de ellos es la discriminación múltiple, de-
rivada de la suma de varias vulneraciones 
que “particularizan la situación y por tanto 
la intervención”, esta discriminación no ana-
liza la interacción de los motivos de discri-
minación. La segunda es la discriminación 
interseccional, “atiende a la concurrencia si-
multánea de diversas causas de discrimina-
ción que pueden tener un efecto sinérgico, 
superior a la simple suma de varias formas 
de discriminación, y que combinadas gene- 

ran un tipo particular de discriminación (INN, 
CDN, OEA, 2019. Pg. 206). Es importan-
te aclarar que estas políticas no cubren 
el mismo campo de las políticas sociales 
básicas, sino que se ejecutan cuando el 
ejercicio de derechos ha sido vulnerado, 
cuando la cotidianidad  de niñas, niñas o 
adolescentes han sido bruscamente inter-
ferida, tanto en amenaza como en vulne-
ración” (MIES-CNII- SDH. 2019. P. 52), el 
objetivo fundamental de estas políticas 
es proteger a niñas, niños y adolescente 
víctimas concretas de la violación de un 
derecho de las situaciones adversas que 
vulneran su condición humana.

Por tanto, y en el marco de la doctrina  de 
protección integral y del principio de igual-
dad y no discriminación, atender al niño, 
niña o adolescente vulnerado es mirarlo 
en toda su integralidad y como un actor 
en un medio social, familiar y comunitario, 
para llevarlo al ideal del principio citado, 
que apuesta a lograr la igualdad  y la jus-
ticia social que se refiere a la necesidad 
de lograr un reparto equitativo  de los bie-
nes sociales. En una sociedad con justicia 
social, los derechos humanos son respe-
tados y los grupos sociales más desfa-
vorecidos cuentan con oportunidades de 
desarrollo.

Frente a la vulneración de derechos la 
primera acción es la protección de sus 
derechos y el acceso a la justicia, esto es 
lo que permite el real ejercicio, especial- 
mente en aquellos grupos que por diver- 
sas características son vulnerables por 
diferentes motivos, uno de ellos la edad. 
Para impartir justicia, se crea en el marco 
jurídico internacional de la Reglas de Bra- 
silia donde se hacen algunas importantes 
conceptualizaciones, la primera de ellas 
es procurar evitar consecuencias negati- 
vas de la persona afectada por la vulne- 
ración o victimización primaria y se debe 
evitar daño cuando la persona afectada 
tiene contacto con el Sistema de Protec- 
ción de Derechos, esta es la denominada 
victimización secundaria.

En todo momento debe comprenderse y 
fortalecerse el ciclo de atención y repa-
ración, que de manera general presen-
ta varias fases, de ninguna manera se-
cuenciales:
 
La prevención está relacionada con la 
promoción de derechos, así como tam- 
bién divulgar la atención, prevención y 
restitución como derechos frente a las 
vulneraciones. Implica entonces iniciar 
con la formulación al mismo tiempo que 
debe “atender la necesidad del cambio 
estructural de las causas y condiciones 37   Código de la Niñez y Adoles-

cencia, 2003, artículos 12 y 193 

primer inciso. 
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sociales, económicas, culturales y políti- 
cas que vulneran el derecho a una vida 
libre de violencia, en todos los ámbitos. 
de política” (MIES, CNII, SDH, 2019. Pg. 
127). Atendiendo fundamentalmente a la 
creación de políticas, estrategias y direc- 
trices y lineamientos.

La prevención se fundamenta en el princi- 
pio de corresponsabilidad entre el Estado, 
la sociedad y la familia para la creación 
de espacios protectores y  cumplimien- 
to de medidas de reparación en  todos 
los niveles, a través de los sistemas de 
protección de derechos, en los “niveles 
primarios de prevención (reducción de la 
amenaza y el riesgo) y los niveles estruc- 
turales de prevención (transformación de 
patrones socio-culturales) (MIES, CNII, 
SDH, 2019. Pg. 130).

La protección que requiere la aplicación 
de medidas eficaces y oportunas todas 
ellas cumpliendo el mandato en referen- 
cia al tema de protección integral incorpo- 
rado en la Constitución:

Artículo 78.- Las víctimas de infracciones 
penales gozarán de protección especial, 
se les garantizará su no revictimización, 
particularmente en la obtención y valora- 
ción de las pruebas, y se las protegerá 
de cualquier amenaza u otras formas de 
intimidación. Se adoptarán mecanismos 
para una reparación integral que inclui- 
rá, sin dilaciones, el conocimiento de la 
verdad de los hechos y la restitución, in- 
demnización, rehabilitación, garantía de 
no repetición y satisfacción del derecho 
violado. (CRE, 2008. Art. 78).

Las medidas de protección son de varios 
tipos: administrativas, de protección espe- 
cial, de protección general, las judiciales y 
penales. Como indica MIES-CNII-SDH, la 
acción la protección especial cumple seis 
objetivos principales:
 

 » Reconocer la dignidad humana de 
las víctimas;

 » Mostrar solidaridad con ellas;

 » Atender de forma específica y per-
sonalizada las necesidades de las víc-
timas;

 » Ayudarlas a enfrentar las conse-
cuencias individuales y colectivas de la 
violación de sus derechos;

 » Generar las condiciones mínimas 
para la reconstrucción del plan de vida 
de las víctimas; y,

 » Definir un camino de restableci-
miento de la confianza de las víctimas 
en la sociedad y el Estado (MIES-CNII-
SDH, 2019, Pág. 53).

Reparación integral en el que se propo-
nen las siguientes acciones:

1. El conocimiento de la verdad 
de los hechos;

2. Medidas de restitución; 

3. Indemnización; 

4. Acciones de rehabilitación;

5. Garantías de no repetición; y, 

6. Medidas de satisfacción del de-
recho vulnerado. (CNII, Proyec-
to final del CONA, 2020. Pg. 8).

Las políticas públicas para la protección 
integral se organizan en cinco ámbitos:

Políticas públicas básicas y funda-
mentales: se refieren a las condiciones y 
los servicios universales a que tienen de-
recho todas las niñas, niños y adolescen-
tes de manera equitativa y sin excepción 
(CONA Art. 193). En concordancia con el 
artículo 35 de la Constitución, las niñas, 
niños y adolescentes recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado, características que de-
ben cumplir las políticas de educación; 
salud; nutrición; vivienda entre otras. Son 
las políticas orientadas a construir un 
piso de protección social para la niñez y 
su familia.

La implementación de las políticas so-
ciales básicas es esencial para lograr la 
protección integral; requieren políticas y 
servicios de atención directa y específicas 
para la edad de las niñas, niños y ado-
lescentes y políticas de protección social 
dirigidas a los progenitores y las personas 
responsables de su cuidado que garanti-
zan los derechos a la vivienda, el empleo 
y la seguridad social que constituyen el 
piso de protección social para las familias.

El cumplimiento universal de las políticas 
sociales básicas representa la más impor-
tante acción de prevención de amenazas 
o vulneraciones de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, emprendida 
por el Estado. De aquí la importancia de 
invertir en el cierre de brechas del cumpli-
miento de las políticas sociales básicas.
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Las políticas sociales básicas de este 
Plan, atenderán al principio del ejercicio 
progresivo de los derechos y a las carac-
terísticas de cada una de las etapas de 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes 
que están determinadas por las relacio- 
nes afectivas que tienen una gran impor- 
tancia junto con la apertura a relaciones 
sociales fuera de la familia y participación 
en comunidades emocionales con sus pa- 
res; están inmersos en nuevos espacios 
de socialización e intercambio cultural y 
social dados por el internet y las comu- 
nicaciones globalizadas así como en una 
cultura en donde predomina cada vez 
más la trasmisión de información a través 
de la imagen, en detrimento del texto es- 
crito y donde el acceso a conocimientos e 
información por medios tecnológicos está 
desplazando a la educación formal38.

Políticas públicas de protección espe-
cial: están orientadas a preservar y restituir 
los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes que se encuentren en situaciones de 
amenaza o vulneración como maltrato, abu-
so explotación sexual; explotación laboral y 
económica; tráfico; niñas y niños privados 
de su medio familiar; hijos e hijas de emi-
grantes; niños y niñas perdidos; hijos e hijas 
de madres y padres privados de libertad; 
adolescentes en conflicto con la ley; niñas y 
niños desplazados; refugiados o con disca-
pacidades; niñas embarazadas, etc.

La protección especial se entiende “como 
el derecho que tienen las víctimas de vio-
lación de derechos humanos a obtener 
medidas eficaces por parte del Estado 
orientadas a limitar las amenazas o ries-
gos de vulnerabilidad de sus derechos y a 
la atención efectiva en caso de amenaza 
o vulneración de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes” (MIES, CNII, SDH, 
2019. Art. 51). Recibir atención adecua-
da es una consecuencia del ejercicio del 
derecho a la Protección Especial, para lo 
cual el Estado debe garantizar un siste-
ma de protección especial que contenga 
leyes, políticas procedimiento, y prácticas 
desde la prevención hasta la reparación 
de derechos. 

Políticas de defensa, protección y exi-
gibilidad: están mencionadas en el Códi-
go de la Niñez y Adolescencia, y se enca-
minan a asegurar, los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, mediante la dispo-
sición de medidas de protección a nivel 
administrativo y judicial39 con el fin de ga-
rantizar el acceso gratuito a la justicia y a 
la tutela efectiva, así como el derecho al 
debido proceso, cuyas normas serán ob-
servadas por toda autoridad administrati-
va y judicial, garantizando de esta mane-
ra, el derecho de las partes40. 

En cuanto a la defensa, protección y exi- 
gibilidad de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, que han sido amenazados 
o vulnerados por terceras personas, será 
fortalecida, mediante la implementación de 
normas específicas, que dan forma a un 
grupo especial de derechos, como son la 
protección proactiva o reactiva del Estado, 
en respuesta a estas violaciones41. Ello se 
plasma en la definición de políticas públicas 
para hacer efectivos sus derechos.
 
Por tanto, las políticas administrativas y 
judiciales, deberán encaminarse a la pro- 
tección de los derechos de niñas, niños, 
adolescentes y adolescentes en conflicto 
con la ley penal, en todos aquellos pro- 
cesos en los que se ven inmersos, así 
por ejemplo: tenencia, visitas, alimentos, 
violencia sexual, acciones de protección, 
procedimientos especiales para adoles- 
centes en conflicto con la ley (desde su 
detención hasta su egreso), restitución de 
los derechos a la salud, educación, inte- 
gridad personal, y demás acciones en el 
ámbito administrativo y judicial; conside- 
rando para ello, los diferentes escenarios 
y contextos sociales, culturales, económi- 
cos y políticos en los que se desenvuelven 
actualmente niñas, niños y adolescentes.

En este ámbito, varios expertos y acadé- 
micos ecuatorianos en materia de niñez  y 
adolescencia, subrayan la importancia de 
fortalecer el funcionamiento del Sistema 
Nacional Descentralizado de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SNDPINNA).

Respecto de la exigibilidad de derechos, 
es importante considerar que este tema 
se encuentra intrínsecamente relaciona- 
do con el acceso a la justicia. De acuerdo 
a las Observaciones finales sobre los in- 
formes periódicos quinto y sexto combi- 
nados del Ecuador de 27 de octubre de 
2017, el Comité manifiesta su preocupa- 
ción por la insuficiente información sobre 
las medidas que ofrecen acceso a la jus- 
ticia, vías de recurso y formas de repara- 
ción para los niños víctimas de la violen- 
cia, adaptadas en función de la edad y el 
sexo y accesibles en todo el país, tanto 
en las zonas rurales como en las urbanas.

En relación con su observación general 
núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño 
a no ser objeto de ninguna forma de vio- 
lencia, y tomando nota de la meta 16.2 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para poner fin, entre otras cosas, a los 
malos tratos y la violencia contra los ni- 
ños, el Comité insta a que el Ecuador:

e) Cree una base de datos nacional para 
reunir sistemáticamente información y da-

38. Código de la Niñez y Adoles-

cencia, 2003, artículos 12 y 193 

primer inciso.

39. Código de la Niñez y Ado-

lescen- cia, 2003, artículos 193 

numeral 5 y artículo 215 primer 

inciso.

40 Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, artículos 75 y 

76 numeral 1.

41 Méndez en Baratta, Infancia y 

Democracia.
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tos desglosados por edad, sexo, tipo de 
violencia y relación entre la víctima y el 
autor en todos los casos de violencia con-
tra los niños en las familias, las escuelas y 
las instituciones de cuidados, y realice un 
análisis completo del alcance, las causas 
y la índole de dicha violencia; 

f) Cree dependencias especializadas 
para procesar los casos de violencia y 
malos tratos contra niños, y realizar in-
vestigaciones rápidas y exhaustivas que 
conduzcan a que los autores sean sancio-
nados, al tiempo que se garantiza que los 
niños tengan acceso a canales de denun-
cia adecuados para ellos, asesoramiento 
físico y psicológico y servicios de rehabi-
litación y de salud, incluidos servicios de 
salud mental;

Para el ejercicio efectivo de estos dere-
chos, dentro de los organismos de pro-
tección, defensa y exigibilidad de los 
derechos, el Código de la Niñez y Adoles-
cencia establece como parte de los otros 
organismos del Sistema, las Defensorías 
Comunitarias de la Niñez y Adolescencia, 
las mismas que se definen como “formas 
de organización de la comunidad, en las 
parroquias, barrios y sectores rurales, 
para la promoción, defensa y vigilancia 

de los derechos de la niñez y adolescen-
cia”, que podrán intervenir en casos de 
violación a los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, y cuando sea necesario, 
ejercer las acciones administrativas a su 
alcance, coordinando su actuación con la 
Defensoría del Pueblo.

Políticas de participación: encamina-
das a la construcción de ciudadanía de 
niñas, niños y adolescentes, lo que impli-
ca reconocerlos como sujetos con auto-
nomía para pensar, expresarse y decidir, 
garantizando por tanto el derecho a la li-
bertad de expresión y a ser escuchados, 
además de colocar a niñas niños y ado-
lescentes como una prioridad por sobre 
cualquier otra para los Estados, las fami-
lias y la sociedad (CDN, 1989).

Políticas públicas emergentes: están 
orientadas a contar con servicios desti-
nados a la niñez y adolescencia afecta-
da por desastres naturales o conflictos 
armados. El carácter de universalidad de 
las políticas sociales básicas, las diferen-
cias de las políticas públicas emergentes 
que aluden a la pobreza extrema, crisis 
económica social severa o afectada por 
desastres naturales o conflictos armados.
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Identificación de brechas
Para la identificación de las brechas en el cumplimento de derechos se han identificado 
indicadores relacionados con el cumplimiento de los derechos garantizados en el Código 
de la Niñez y Adolescencia y en los instrumentos internacionales y nacionales.
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Proceso de consulta 
y validación del Plan 
Nacional de Protección 
Integral de Niñez y 
Adolescencia  2030

El Código de la Niñez y Adolescencia 
define en su artículo 195 al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social como el or-
ganismo responsable de definir la Política 
Nacional de Protección Integral a la Niñez 
y Adolescencia. En atención a este man-
dado en la sesión del Pleno del Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracio-
nal del 20 de noviembre del 2019, median-
te Resolución Nro. RA-PCNII-004-2019, 
se determinó la elaboración del Plan Na-
cional de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia al 2030, que contenga las 
directrices de carácter público para los si-
guientes 10 años con la finalidad asegu-
rar la protección integral de los derechos 
y garantías de la niñez y adolescencia a 
través de la acción coordinada de todos 
los entes responsables, en el ámbito na-
cional y local, de manera de optimizar los 
recursos y esfuerzos que se realizan. 

La elaboración del Plan Nacional, fue 
encargado al Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional en cumpli-
miento al mandato constitucional que de-
fine a los consejos para la igualdad como 
los órganos responsables de asegurar 
la plena vigencia y el ejercicio de los de-
rechos, mediante las atribuciones en la 
formulación, transversalización, obser-
vancia, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas relacionadas con las 
temáticas, en este caso, generacionales.

El Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas (Coplafip) en su artí-
culo 14, manifiesta que: “en el ejercicio 
de la planificación y la política pública 
se establecerá espacios de coordina-

ción, con el fin de incorporar los enfo-
ques (…) generacionales. Asimismo, en 
la definición de las acciones públicas se 
incorporarán dichos enfoques para con-
seguir la reducción de brechas socio-
económicas y la garantía de derechos. 
(…).” Para la construcción del Plan Na-
cional el Consejo Nacional coordinará y 
consultará con las entidades rectoras y 
ejecutoras de la política, con los orga-
nismos especializados en la protección 
de derechos y con las niñas, niños y 
adolescentes.

El Ecuador plantea un modelo de pla-
nificación desconcentrado y descen-
tralizado, esta característica otorga a 
los gobiernos locales un conjunto de 
atribuciones, el Código Orgánico de Or-
ganización Territorial, Autonomía y Des-
centralización (COOTAD) en su artículo 
302 sobre la participación ciudadana 
menciona que: “la ciudadanía, en forma 
individual y colectiva, podrán participar 
de manera protagónica en la toma de de-
cisiones, la planificación y gestión de los 
asuntos públicos y en el control social de 
las instituciones de los gobiernos autó-
nomos descentralizados y de sus repre-
sentantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, de-
liberación pública, respeto a la diferen-
cia, control popular, solidaridad e inter-
culturalidad. Los gobiernos autónomos 
descentralizados reconocerán todas 
las formas de participación ciudada-
na, de carácter individual y colectivo, 
incluyendo aquellas que se generen 
en las unidades territoriales de base, 
barrios, comunidades, comunas, recin-
tos y las organizaciones propias de los 
pueblos y nacionalidades, en el marco 
de la Constitución y la ley. Las autori-
dades ejecutivas y legislativas de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
tendrán la obligación de establecer un 
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sistema de rendición de cuentas a la 
ciudadanía conforme el mandato de la 
ley y de sus propias normativas”.

En el proceso de formulación del Plan 
Nacional, se propone una metodología 
de consulta y validación que permita en 
función de las atribuciones de las insti-
tuciones públicas y gobiernos locales y 
con la participación de la sociedad civil 
incluidos prioritariamente niñas, niños y 
adolescentes, identificar y priorizar las 
políticas públicas intersectoriales y sus 
metas para la protección integral de la 
niñez y adolescencia en los próximos 
diez años.

Se consultará con las instituciones pú-
blicas de las Funciones del Estado, Mi-
nisterios, coordinadores y ejecutores de 
política pública, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, organismos de pro-
tección de derechos del ámbito nacio-
nal y local, como Consejos Nacionales 
para la Igualdad, Consejos Cantonales 
y Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos, las voces de los propios ti-
tulares de derechos, los Consejos Con-
sultivos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, el sinnúmero de organizaciones de 
la sociedad civil y los colectivos que tra-
bajan por la niñez y adolescencia.

El artículo 598 del COOTAD, en relación a 
las atribuciones de los Consejos Cantona-
les de Protección de Derechos (CCPD), 
señala: “Los Consejos Cantonales para la 
Protección de Derechos, tendrán como atri-
buciones la formulación, transversalización, 
seguimiento, observancia y evaluación de 
políticas públicas municipales de protección 
de derechos, articuladas a las políticas pú-

blicas de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad. Los consejos de protección de 
derechos coordinarán con las entidades, 
así como con las redes interinstitucionales 
especializadas en protección de derechos”.

En el proceso de consulta de los gobiernos 
autónomos descentralizados el Consejo 
Nacional a través de sus técnicos territo-
riales solicitará retroalimentación del Plan 
a los consejos cantonales de protección de 
derechos seleccionados por cada zona. En 
el proceso de consulta se identificarán y re-
cogerán criterios para la territorialización del 
Plan Nacional, así como mecanismos de ar-
ticulación entre las instituciones del gobier-
no nacional y los gobiernos locales. 

En la fase de validación del Plan Nacional, 
con las instituciones públicas del gobierno 
nacional, gobiernos autónomos descentrali-
zados y organizaciones de la sociedad civil 
se realizará el siguiente procedimiento:

1. Solicitar a las instituciones pú-
blicas del gobierno nacional, gobiernos 
autónomos descentralizados y organi-
zaciones de la sociedad civil, revisar y 
complementar la matriz de validación del 
Plan Nacional en función de los criterios 
establecidos. En el caso de los gobiernos 
autónomos descentralizados, se solicitará 
además incluir criterios para la territoriali-
zación de las políticas públicas.

2. Revisar la matriz del Plan Nacio-
nal por las instituciones públicas y organi-
zaciones de la sociedad civil agrupadas 
por temas. Además, con el objetivo de no 
duplicar los esfuerzos institucionales, se 
identificarán los espacios de articulación 
interinstitucional ya existentes. 
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La Constitución del Ecuador en su artícu-
lo 95 define como un derecho la partici-
pación ciudadana, en forma individual y 
colectiva, en la toma de decisiones, plani-
ficación y gestión de los asuntos públicos; 
y en el control popular de las instituciones 
del Estado y de la sociedad, como parte 
de un proceso permanente de construc-
ción del poder ciudadano. En el artículo 
96, por su parte, reconoce también todas 
las formas de organización de la socie-
dad, como expresión de la soberanía po-
pular para incidir en las decisiones y polí-
ticas públicas y el control social de todos 
los niveles de gobierno, así como de las 
entidades públicas y de las privadas que 
presten servicios públicos. 

Asimismo, el Artículo 100 de la Consti-
tución se refiere a la participación para 
elaborar planes y políticas nacionales, 
locales y sectoriales entre los gobiernos 
y la ciudadanía. El Plan Nacional se cons-
tituye en un conjunto de propuestas de 
políticas públicas formuladas con enfoque 
de derechos y de referencia obligatoria en 
formulación de toda la política pública lo-
cal de niñez y adolescencia. En este sen-
tido, la consulta y validación del Plan se 
realizará con la participación de las niñas, 
niños y adolescentes, con énfasis en el 
trabajo con los consejos consultivos, na-
cionales y territoriales, vinculando su ac-
toría en todo el ciclo de la política pública 
y con la participación de instituciones de 
la sociedad civil.

El Consejo Nacional realizará un proce-
so de consulta a los titulares de dere-
chos: niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y personas adultas mayores, desde un 
enfoque intergeneracional. En la fase de 

consulta y validación del Plan Nacional se 
realizarán conversatorios con los titulares 
de derechos en los que se informará so-
bre el estado de situación de las niñas, 
niños y adolescentes y se recogerán sus 
aportes a las políticas públicas. Posterior-
mente, se devolverán los resultados a las 
personas consultadas.

Con la información consultada y validada se 
planteará el modelo de gestión que permi-
ta la transversalización seguimiento y eva-
luación del Plan Nacional, en los siguientes 
instrumentos, en los cuales se proyecta se 
incorporen las políticas y acciones: 

 » Normativa, ordenanzas y resolucio-
nes.

 » Instrumentos de planificación: pla-
nes, agendas, instrumentos de gestión 
institucional, planes de desarrollo y or-
denamiento territorial (PDOT), planes 
estratégicos institucionales (PEI) y plan 
operativo anual (POA).

 » Servicios públicos, sistemas de 
información, procesos de capacitación, 
protocolos, procedimientos, normas téc-
nicas, etc. 

Finalmente en la implementación del plan, 
también se contempla la participación de 
los sujetos de derechos, atendiendo al 
mandato de la Constitución de la Repúbli-
ca en los artículos 100 y 278 que dispone 
se establecerán mecanismos en todos los 
niveles de gobierno, para asegurar la par-
ticipación de la ciudadanía en la transver-
salización, seguimiento y evaluación de la 
política pública.
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Ítem de planificación Ejemplo:

Ámbito de la política pública
Identificar el ámbito de la política públi-
ca al cual se alinea la política pública 
de niñez y adolescencia. Se contem-
plan cinco ámbitos de política pública:

1. Políticas públicas básicas y funda-
mentales se refieren a las condiciones y los 
servicios universales a que tienen derecho to-
das las niñas, niños y adolescentes de manera 
equitativa y sin excepción (CONA Art. 193).

2. Políticas públicas de protec-
ción especial orientadas a preservar y 
restituir los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentren en si-
tuaciones de amenaza o vulneración.

3. Políticas de defensa, protección y 
exigibilidad, mencionadas en el Código de 
la Niñez y Adolescencia, están encaminas 
a asegurar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, mediante la disposición de 
medidas de protección a nivel administrativo 
y judicial  con el fin de garantizar el acceso 
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, así 
como el derecho al debido proceso, cuyas 
normas serán observadas por toda autori-
dad administrativa y judicial, garantizando 
de esta manera, el derecho de las partes . 

4. Políticas de participación para la 
construcción de la ciudadanía de niñas, niños 
y adolescentes, lo que implica reconocerlos 
como sujetos con autonomía para pensar, 
expresarse y decidir, garantizando por tan-
to el derecho a la libertad de expresión y a 
ser escuchados, además de colocar a niñas 
niños y adolescentes como una prioridad 
por sobre cualquier otra para los Estados, 
las familias y la sociedad (CDN, 1989).

5. Políticas públicas emergentes, se 
orientan a contar con servicios destinados 
a la niñez y adolescencia afectada por de-
sastres naturales o conflictos armados.

La política pública de educación 
inclusiva, se alinea al ámbito de Políticas 

públicas básicas y fundamentales.

Matriz de validación del Plan Nacional para la Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia al 2030

Para recibir los comentarios, le recomendamos seguir esta guía (matriz), que presenta con 
ejemplos cómo expresar sus contribuciones; seguir esta matriz permitirá una adecuada 
sistematización de aportes.
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Ítem de planificación Ejemplo:

Derechos a garantizar (Art. 193 CONA) 
Mencionar el derecho o derechos 
que garantiza la política pública: Derecho a la Educación

Línea de base
La línea de base es el punto de partida o 
estado inicial de una problemática determina-
da, antes de la ejecución del Plan Nacional.

Las entidades rectoras y ejecutoras de las 
políticas deben identificar indicadores cla-
ve, que describan el estado de situación, 
con el objetivo de analizar cómo evolucio-
na el problema. Se trata de un diagnóstico 
realizado al inicio de la implementación 
para establecer los datos con los cuales 
se compararán los resultados obtenidos. 

El indicador debe permitir establecer la 
magnitud asociada a una característica y 
permitir, a través de su medición en pe-
riodos sucesivos y por comparación con 
el estándar establecido, evaluar periódi-
camente dicha característica y verificar el 
cumplimiento de los objetivos y políticas. 

# de adolescentes, entre los 12 y 18 años, 
que asisten regularmente a establecimientos 

de educación formal, con desagregación 
de género, discapacidades, movilidad 

humana y de pueblos y nacionalidades

Brecha identificada
Proponer un indicador que exprese la 
diferencia en el acceso y ejercicio de 
derechos por razón de sexo, edad, dis-
capacidad, origen nacional y etnia. 

Preguntas orientadoras:
¿Quiénes se han quedado rezaga-
dos del proceso? ¿Por qué?
¿Cuáles son sus derechos no realizados?

# de niñas, niños y adolescentes 
con y sin acceso a la educación

# de niñas, niños y adolescentes que 
desertan del sistema educativo



108

Versión preliminar en consulta

Ítem de planificación Ejemplo:

Base programática y alineación estratégica
Las políticas públicas del Plan Nacional deben 
propiciar la realización de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. Para garantizar 
la implementación de la política pública es 
necesario identificar como esta se articula con:

1. Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble al que aporta la política pública
2. Derecho de la Convención de Derechos 
del Niño o Recomendación del Comité de De-
rechos del Niño al que aporta la política pública
3. Objetivo del Plan Nacional de Desarro-
llo Toda una Vida al que se alinea la política
4. Política pública de la Agenda 
Nacional para la Igualdad Intergene-
racional al que se alinea la política

Objetivo de Desarrollo Sostenible: O4: 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

Convención de los Derechos del Niño:
Art. 28: Los Estados Parte reconocen 

el derecho del niño a la educación 
y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho.

Art. 29 Los Estados Partes convienen en 
que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: Desarrollar la personalidad, 
las aptitudes y la capacidad mental y física; 
Inculcar al niño el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y 
de los principios consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas; Inculcar al niño 
el respeto de sus padres, de su propia 

identidad cultural, de su idioma y sus valores, 
de los valores nacionales del país en que 

vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; Preparar 
al niño para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de 

los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena; Inculcar al 

niño el respeto del medio ambiente natural.

Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir: 
O1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

Agenda Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional:

- Fortalecer los programas de 
desarrollo infantil y educación inicial.

- Fortalecer la capacitación 
técnica y la formación especializada 

para adolescentes mayores de 15 años 
y prevenir la explotación laboral
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Ítem de planificación Ejemplo:

Enunciado de política pública

Revisar o formular una propuesta de 
política pública en función de:
1. La pertinencia y efectividad para 
aportar al cierre de la problemática y bre-
cha identificada en el diagnóstico;
2. La garantía del o los de-
rechos específicos;
3. La existencia de demandas ciudada-
nas, que responde, por un lado, a la deman-
da de servicios o acciones desde los niños, 
niñas y adolescentes y la oferta del Estado; 
4. La necesidad de tener presente los 
enfoques de igualdad, además del enfoque de 
interseccionalidad (múltiple vulnerabilidad).

Fortalecer los programas de atención al 
rezago educativo y abandono escolar en 

la transición de las y los adolescentes 
de Educación Básica al Bachillerato.

Existencia 
Indicar si la política se encuentra for-
mulada actualmente o no. Si

Nivel de la Política Pública
Identificar el nivel de la política:
- Intersectorial, involucra en su 
implementación la articulación y coordi-
nación entre instituciones pertenecien-
tes  a dos o más funciones del Estado.

- Sectorial, involucra para su imple-
mentación la articulación y coordinación 
entre instituciones decisoras caracteriza-
das por la semejanza de las funciones que 
desempeñan, de los fines perseguidos y 
de los patrones de comportamiento. 

Sectorial

Alcance 
Especificar el alcance demandado en la 
formulación y la implementación de la po-
lítica a fin de que posteriormente se inclu-
ya la consideración de los mecanismos de 
territorialización, enfocados a reducir las 
asimetrías y brechas territoriales del país.

Nacional

Grupo etario
Población objetivo (beneficiarios) Población es-
pecífica beneficiaria de una política, programa 
o proyecto, definida en términos de cantidad y 
características de personas, grupos o sectores; 

Adolescentes entre 12 y 17 
años con rezago escolar
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Ítem de planificación Ejemplo:

Meta
Este paso consiste en determinar los logros 
e impactos esperados de las políticas. Para 
la política sectorial en su conjunto, se debe 
construir un sistema de metas e indicadores 
de impacto. Este sistema debe dar cuenta 
de la integralidad del sector, comprendiendo 
la existencia de sinergias y complementa-
riedades entre las metas. Hasta las metas 
e indicadores más marginales de los pla-
nes, programas y proyectos deben jugar 
un rol en el cumplimiento de las políticas.

Las metas indican el logro que se pretende 
alcanzar en los diez años de implementación. 
En tal sentido, deben estar construidas para 
alcanzarlas con las acciones emprendidas en 
ese período (planes, programas y proyectos). 

A más de las metas de impacto, se pueden 
incluir metas e indicadores de resultado 
que sean relevantes, siempre recordando la 
importancia de desagregarlos por sexo, área 
de residencia, edad, condición de discapaci-
dad, situación económica y origen nacional.

La meta constituye la expresión cuantitativa 
del objetivo, es decir, de lo que se pretende 
lograr al concluir la política y se expresa en 
términos relativos o absolutos. La meta es el 
compromiso de la gestión de gobierno. Se 
puede entender entonces como el valor de 
los indicadores al que se quiere llegar. Es el 
nivel de resultado o impacto a alcanzar con el 
objetivo planteado, expresado en unidades del 
indicador verificable, en un plazo determinado. 
Expresa la solución del problema identificado. 
Las metas deben ser medibles, apropiadas, 
temporales, específicas y realistas, y pertene-
cer a un componente específico de la política.

Disminución en 10% del rezago escolar 
de adolescentes entre 12 y 17 años, en 
los 10 años de ejecución de la política.

Criterios para la presupuestación
Proponer lineamientos que deben con-
templarse al momento de establecer 
el presupuesto para la implementa-
ción de la o las políticas públicas.

Distribución del rezago escolar en el 
territorio para determinar el número de 

maestros necesarios para la implementación 
de la modalidad educativa.



111

Plan nacional de protección integral de la niñez y adolescencia al 2030

Ítem de planificación Ejemplo:

Criterios para la territorialización
Identificar directrices para la implementación 
de las políticas públicas en el nivel territorial

Identificar en territorio espacios físicos para la 
implementación de la modalidad educativa.

Contemplar mecanismos de apoyo 
dirigidos a las y los adolescentes y 

jóvenes con rezago escolar para que 
se incorporen en las modalidades 

educativas. Por ejemplo: Servicios de 
cuidado infantil para sus hijos e hijas.

Plazo de implementación
Tiempo designado en el que se llevarán a cabo 
las actividades y su secuencia cronológica. 
Corto plazo (1, 2 años), mediano plazo (4, 
5 años), largo plazo (10 o más años). Co-
rresponde al período de vigencia del Plan.

Largo plazo

Responsables
En cada política debe indicarse el organismo 
final responsable de la ejecución. Es preciso 
señalar claramente los casos en los cuales 
la responsabilidad de la ejecución reposa en 
el nivel desconcentrado y en manos de qué 
organismo. Se busca también identificar las 
articulaciones con otros sectores; por ejemplo, 
con otros Ministerios o Secretarías. Un plan, 
programa o proyecto puede requerir la coordi-
nación o la colaboración de esas instituciones, 
lo que debe ser señalado, para procurar esta-
blecer sinergias entre las entidades públicas. 

Ministerio de Educación
Gobiernos autónomos descentralizados
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ANII: Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional
ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
BCG: Vacuna contra tuberculosis severa (bacilo de Calmette–Guérin)
BDH: Bono de Desarrollo Humano  
BE: BanEcuador
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
CAI: Centro de Adolescentes Infractores
CCNNA: Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
CCPD: Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
CDI: Centro de Desarrollo Infantil
CDN: Comité de los Derechos del Niño
CDN: Convención sobre  los Derechos del Niño
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIBV: Centro Infantil del Buen Vivir
CJ: Consejo de la Judicatura
CNA: Código de la Niñez y  Adolescencia 
CNA: Código de la Niñez y Adolescencia
CNE: Consejo Nacional Electoral
CNH: Creciendo con Nuestros Hijos
CNI: Consejo Nacional para la Igualdad 
CNIG: Consejo Nacional para la Igualdad de Género
CNIMH: Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana
CNPCCS: Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social 
COIP: Código Orgánico Integral Penal
CONA: Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
CRE: Constitución de la República del Ecuador
DCNA: Defensoría Comunitaria de la Niñez y Adolescencia
DP: Defensoría del Pueblo 
ECV: Encuesta de Condiciones de Vida
ENAE: Encuesta Nacional de Acoso Escolar
ENEMDU: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo
ENI: Estrategia Nacional de Inmunizaciones
ENMHE: Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares en el Ecuador
ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  
ENVIGMU: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 
las Mujeres 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
FGE: Fiscalía General del Estado
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
IJ: Impulso Joven 
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
IIN: Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente

Abreviaturas
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ITS: Infección de Transmisión Sexual 
JCPD: Junta Cantonal de Protección de Derechos
LOCNI: Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad
LOD: Ley Orgánica de Discapacidades
LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural
LOMH: Ley Orgánica de Movilidad Humana 
LORSA: Ley  Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria
LOS: Ley Orgánica de Salud
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAIS/FCI: Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural
MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
MCT: Misión Casa para Todos 
MDG: Ministerio de Gobierno 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social
MINEDUC: Ministerio de Educación 
MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones 
MLM: Misión Las Manuelas 
MMMA: Misión Mis Mejores Años
MPCEIP: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
MPD: Misión menos Pobreza más Desarrollo 
MREMH: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
MSP: Ministerio de Salud Pública
MT: Ministerio del Trabajo
MT: Misión Ternura
NINIS: Ni Trabaja ni Estudia 
NN: Niños y Niñas 
NNA: Niñas, Niños y Adolescentes
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible 
OEA: Organización de Estados Americanos
OIT: Organización Internacional del Trabajo 
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONG: Organización no gubernamental  
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
OPS: Organización Panamericana de la Salud
OSE: Observatorio Social del Ecuador
PAST: Programa Agua Segura para Todos
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
PEABAR: Programa Erradicación del Analfabetismo, Bachillerato Acelerado Rural
PENTA: Vacuna contra difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y hepatitis B
PJ: Programa Las Joaquinas 
PN: Policía Nacional
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PND: Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida
PNPINA: Plan Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia al 2030
PNSSSR: Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva
POLIO: Vacuna contra la poliomielitis
PPUCD: Programa de Prevención en el Uso y Consumo de Drogas 
PPVG: Plan para la Prevención de la Violencia de Género
RC: Red Complementaria
REEH: Registro Estadístico de Egresos Hospitalarios
RPIS: Red Pública Integral de Salud
SC: Sociedad Civil 
SD: Secretaría del Deporte
SDH: Secretaría de Derechos Humanos 
SECAP: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
SENESCYT: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIIMIES: Sistema Integrado de Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SITEAL: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina
SNAI: Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y 
adolescentes infractores
SNDPINA: Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia 
SNDPP: Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
SNS: Sistema Nacional de Salud
SRP: Vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y parotiditis
STPE: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 
UN: Naciones Unidas
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Los diversos marcos normativos nacionales e 
internacionales destacan la necesidad de contar con 
instrumentos programáticos especializados y específicos 
para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia. 

Considerando su entorno familiar, social y cultural, desde un 
enfoque de justicia intergeneracional, basado en el ejercicio 
y garantía de sus derechos, y partiendo de los principios 
de prioridad absoluta e interés superior, el Plan Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 2030 es 
el conjunto de políticas, directrices, acciones y metas para 
promover su desarrollo integral.

Decisiones acertadas significan la orientación de los recursos 
y las inversiones con una mirada prospectiva; optimizar 
los recursos, servicios e intervenciones que se realizan, 
robustecer la institucionalidad y una visión intersectorial, 
a fin de fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral de Niñez y Adolescencia (SNDPINA).

Este documento es una versión preliminar en consulta. Para 
su construcción colectiva, este instrumento constituye una 
convocatoria a la diversidad de voces, tanto de los titulares 
de derechos como son niños, niñas y adolescentes y de sus 
colectivos, así como de las organizaciones e instituciones 
que trabajamos por su protección integral.

Tener como marco de referencia un plan para el corto, 
mediano y largo plazos, supone superar las coyunturas 
políticas en la gestión institucional y proyectar un escenario 
para el desarrollo de todo el potencial de la niñez y 
adolescencia y alcanzar sus proyectos de vida hasta el año 
2030 y subsiguientes.


