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Constituye un honor y una gran alegría 
para el Instituto Interamericano del Niño, 
la Niña y Adolescentes (IIN) de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) 
presentar una nueva edición de los cua-
dernos de los Corresponsales Infantiles y 
Adolescentes (CORIA), en esta oportuni-
dad el N° 11.  Compartir esta publicación 
con las autoridades de los Estados, inte-
grantes de las redes subregionales, so-
cios estratégicos, referentes académicos, 
niños, niñas y adolescentes de las redes 
con las que trabajamos, amigos, amigas 
y con el público en general nos llena de 
satisfacción, porque al hacerlo estamos 
concretando un proceso que lleva su 
tiempo, su esfuerzo y con toda certeza 
es un logro del diálogo intergeneracional.

Desde la actual Dirección General del Ins-
tituto, que me tocó asumir el 3 de julio 
del año en curso (2023), se sostiene la 
propuesta de seguir el camino que la di-
rección anterior encaró por dos periodos 
seguidos, con el respaldo de los Estados. 
En el sentido de abonar continuamente 
los procesos de promoción y protección 
de derechos, la formación a través de los 
programas interamericanos, en cuanto a 
capacitación, la participación y el forta-
lecimiento de los sistemas; así como los 
centrados en temas específicos como: 
explotación sexual, sustracción interna-
cional, erradicación de la violencia, dere-
cho a vivir en familia, primera infancia, 
protección en entornos digitales, cambio 
climático, entre los principales. 

Sostener los logros alcanzados e innovar 
incluyendo otros temas que van surgien-
do en el devenir histórico y social de los 

PrÓloGo
María Julia Garcete

niños, niñas y adolescentes, como las ins-
tituciones garantes de sus derechos, im-
plica estar a disposición para establecer 
diálogos intergeneracionales, interdisci-
plinarios e intersectoriales y navegar con 
firmeza en el timón, aguas turbulentas 
con incertidumbres y complejidades. 

Esta edición de los cuadernos de los 
CORIA inaugura un nuevo periodo 
2023/2027, ve la luz en pleno mes de 
septiembre, llegando con toda la fuerza 
del equinoccio y en la semana del 156 
aniversario del natalicio del fundador del 
Instituto, el Dr. Luis Morquio. Tiempo con 
mucha significación histórica. Cada uno 
de los cuadernos guarda en sí una im-
pronta, considero que esta edición trae la 
fuerza de la semilla de una generación de 
niños, niñas y adolescentes, que reflexio-
nando sobre los temas que la realidad les 
presenta en sus países, encarnan la tarea 
de transmitir el pensamiento y la inquie-
tud de sus iguales.  Ellos nos proponen 
como temas: salud mental, inseguridad, 
acceso a las universidades, participación 
en actividades de consejos consultivos y 
grupos organizados, acoso entre pares, 
situación de la población en comunida-
des rurales, entrevista a integrantes de 
pueblos originarios, y la promoción de la 
participación de niños, niñas y adolescen-
tes.  Y con esta selección nos invitan a 
hacer una lectura desde sus miradas y la 
proyección que tienen para ellos.  

Para el Instituto acoger la voz, el pensa-
miento y las reflexiones de los CORIA es 
un compromiso y una tarea de construc-
ción intergeneracional sobre los temas 
de este tiempo, es una oportunidad de 
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sentipensar juntos los abordajes de la co-
municación basada en derechos y a la vez 
la concreción de nuestra misión como or-
ganismo especializado en materia de de-
rechos del niño, niña y adolescentes. 

Recogiendo el lema propuesto para la 
conmemoración de los 96 años “Sem-
brar compromisos, cultivar derechos” les 
invito a la lectura de los artículos escri-
tos por los CORIA, que con su frescura 
y sabiduría, nos traen abordajes de los 
asuntos para ellos prioritarios, espero re-
suenen en nuestras cabezas, corazones y 
sobre todo nos interpelen hacia una ac-
ción concreta en pro de la vigencia de los 
derechos para niñas, niños y adolescentes 
de nuestros entornos más próximos y los 
de toda la región. 

Gracias por acompañar el caminar del IIN 
y de su equipo, en la apasionante tarea de 
pulsar la vivencia de los derechos huma-
nos, con los niños, niñas y adolescentes, 
en el continente llamado a la esperanza. 



La onceava edición presenta a una nueva 
Generación de Corresponsales Infantiles y 
Adolescentes, quienes informarán, comu-
nicarán y opinarán sobre los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en el período 
2023-2024.

Durante este periodo (ya que en octubre 
se estarán sumando nuevos integrantes) 
la red estará conformada por niños, niñas 
y adolescentes de: Argentina, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, México, Panamá, Para-
guay, Trinidad y Tobago y Uruguay.  Para 
el Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes (IIN) es sumamente 
importante que desde hace seis años de 
existencia, hayan podido integrarse más 
de 113 niños, niñas y adolescentes de 
nuestro continente. 

Compartir esta publicación nos llena de 
satisfacción y honor, representando la 
culminación de un proceso que ha exigi-
do tiempo y esfuerzo de todos los invo-
lucrados. Mantener y expandir los logros, 
abordando temas emergentes en la rea-
lidad de los niños, niñas y adolescentes, 
como institución promotora y protecto-
ra de sus derechos, implica mantener un 
diálogo intergeneracional, interdisciplina-
rio e intersectorial.

La red ha significado un constante pro-
ceso de aprendizaje en el cual nosotros, 
como personal técnico, somos parte del 
acompañamiento y garantía del derecho 
a la participación. En espacios de diálo-
go sobre derechos, políticas públicas o 

una nueva GeneraciÓn de 
corresPonsales Infantiles y 
adolescentes

toma de decisiones, frecuentemente nos 
planteamos: ¿Cómo podemos garantizar 
el diálogo intergeneracional?, ¿Cómo ha-
cer más amigables (refiriéndonos a es-
pacios con mensajes e información clara, 
que sean inclusivos, accesibles y seguros) 
estos espacios?, ¿Qué hacer para que ni-
ños, niñas y adolescentes disfruten esta 
experiencia?

Aún seguimos procesando y reflexionan-
do las posibles acciones para responder a 
las anteriores preguntas, ya que las mis-
mas incluyen una perspectiva sistémica  
donde necesariamente las opiniones de 
niños, niñas y adolescentes tenga inci-
dencia.

Esta reflexión se debe aplicar en un que-
hacer profesional consciente y responsa-
ble. Frente a los desafíos que enfrentan y 
a los que nos enfrentan estos correspon-
sales, no podemos retroceder a escena-
rios que consideramos superados, como 
la relativización de la ciudadanía, el papel 
de agente de cambio de los niños, ni-
ñas y adolescentes, o utilizar el contexto 
como excusa. Debemos evitar retroceder 
al “sí, pero...” como forma de accionar.

Cada cuaderno tiene su propia esencia, y 
esta edición refleja la determinación de 
una generación de niños y adolescen-
tes que reflexionan sobre los desafíos en 
sus países y se esfuerzan por transmitir 
las ideas y preocupaciones de sus pares. 
Como adultos, ser parte de este proceso 
implica respeto, responsabilidad, com-
promiso y profesionalidad.



Cada uno de los y las corresponsales, me-
diante esta forma de expresarse y bus-
car ser escuchados, se exponen y buscan 
ejercer su ciudadanía. No dejemos que 
este entusiasmo, tan humano, se apague. 
Porque si perdemos la humanidad, el 
sentido de ejercer ciudadanía, perdemos 
todo como sociedad.

dulce castillo y 
teresita PoBlete
coordinadoras de la 
red de corresPonsales 
Infantiles y adolescentes
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La salud es una de las necesidades bási-
cas de los niños, niñas y adolescentes, es 
decir, que sin la garantía de una buena 
salud, la calidad de vida humana se ve 
perjudicada. El derecho a la salud se ve 
descrito de forma clara en el artículo 24 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) y engloba todas las posibles 
medidas que se deban tomar para garan-
tizarla dentro y fuera del hogar.

Cuando hablamos de salud, nuestra men-
te suele asociar la palabra con el color 
blanco, ya que este simboliza la limpieza 
y la pulcritud que debería reinar cuando 
de ella se trata, sin embargo, esta no es 
la realidad en Panamá, donde la salud re-
sulta ser una de las principales carencias 
que experimentan los NNA (Niños, niñas 
y Adolescentes) a lo largo del territorio 
nacional.

Es lamentable observar la decadencia 
que se vive día tras día en los centros 
de salud de Panamá, porque, a pesar de 
que el Estado está obligado a proporcio-
nar los servicios básicos que garanticen 
la mejor calidad en la atención recibida, 
estos no resultan ser suficientes. Y pode-
mos observarlo en la infraestructura de 
dichos centros, donde no hay suficientes 
camas, no se cuentan con la cantidad de 
espacio que se requiere para las personas 
que llegan a urgencias o aquellas que tie-
ne que pasar largos periodos de tiempo 
en el hospital, los aires acondicionados se 
encuentran en mal estado, no se cuentan 
con los equipos médicos necesarios, las 
sillas estan dañadas, los baños no siem-
pre cuentan con agua y muchas veces 
hasta insectos y roedores se ven en los 
corredores, sin mencionar la falta de me-
dicamentos y personal (médicos) en los 
hospitales.

salud y BIenestar en la Juventud 
PanaMeÑa
cristina IsaBel salazar alonso, PanaMá

La tecnología también es una de las 
carencias en las entidades de salud en 
Panamá, puesto que, en su mayoría no 
cuentan con equipos electrónicos (com-
putadoras) que agilicen el trabajo para 
el personal y que garanticen una mayor 
comodidad al paciente. Todo esto sólo 
contando los centros de salud que se en-
cuentran en zonas centrales del país.

En Panamá, la mayor parte de los recur-
sos que se dirigen a la salud se concen-
tran en las zonas de más riqueza eco-
nómica, lo que en consecuencia genera 
un impacto negativo en la salud de las 
poblaciones de las áreas rurales y comar-
cas indígenas.

Cada día vemos cómo se crean más hos-
pitales y clínicas privados a los que la 
población se ve acorralada a recurrir. Lo 
que me obliga a preguntarme entonces, 
¿Qué tipo de garantía recibimos aquellos 
que no podemos costear los gastos en 
un hospital privado?, y ¿Cómo se asegura 
la salud de los niños, niñas y adolescen-
tes que viven en zonas de difícil acceso?

Frente a esta situación, parece que los 
niños, niñas, adolescentes y la población 
en general se encuentra de manos ata-
das, ya que es poco lo que en realidad 
podemos hacer más allá de alzar nuestra 
voz con la esperanza de que las quejas 
e inquietudes sean escuchadas y así en-
tonces contemos con un mandatario que 
pueda velar por las necesidades de los 
lugares más humildes de Panamá para 
que pueda implementar políticas públicas 
y llevarlas a la práctica con un servicio de 
salud moderno para aquellos que más lo 
necesiten.





Desde el 1 de Abril, el presidente de 
Ecuador Guillermo Lasso mediante el De-
creto Ejecutivo N° 707 permite la tenen-
cia y porte de armas de uso civil para 
¨superar¨ la crisis de inseguridad en el 
país, esto incluyendo armas para defensa 
personal y gas pimienta en aerosol. 

Este decreto es contrario a estándares in-
ternacionales de derechos humanos y la 
propia Constitución de Ecuador. El artícu-
lo 158 de la Constitución establece que 
la protección interna y el mantenimiento 
del orden público son funciones priva-
tivas del Estado y responsabilidad de la 
Policía Nacional. Por lo tanto, no puede 
atribuirse esta responsabilidad a la ciu-
dadanía.

¿Qué dice el artículo 360 del Código Or-
gánico Integral Penal (Coip)?

Según lo determina el artículo 360, inciso 
segundo, del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), el porte consiste en llevar 
consigo o a su alcance un arma perma-
nentemente dentro de una jurisdicción 
definida, para lo cual se requiere auto-
rización de la autoridad competente del 
Estado.

el decreto 707
dulce María urdiales calle, ecuador

No quiero salir a la calle y sentirme 
valiente, quiero salir a la calle y 
sentirme libre…

¿Qué es la tenencia y el porte de armas?

- Tenencia y porte de armas. - La tenen-
cia consiste en el derecho a la propiedad 
legal de un arma que puede estar en de-
terminado lugar, dirección particular, do-
miciliaria o lugar de trabajo, para lo cual 
se requiere autorización de la autoridad 
competente del Estado. (https://www.fis-
calia.gob.ec/)

¿Esto nos ayudará a superar la inseguri-
dad en mi país? ¿El Ecuador es un país 
preparado para el porte de armas?  Lo 
que preocupa a la ciudadanía es la co-
rrupción de las entidades públicas del 
país. Por ejemplo, en 2020, el Ministerio 
de Salud Pública identificó que se emi-
tieron 2.281 carnés de discapacidad de 
forma ilegal. Estas y otras entidades han 
sido altamente cuestionadas por el ma-
nejo de sus procesos. Los requisitos y exi-
gencias son fácilmente vulneradas y eso 
resta garantía a los procesos de permisos.

Desde que se difundió este decreto, los 
niños estamos expuestos a un sinnúmero 
de situaciones, nos exigen vivir en un am-
biente de violencia, de agresión, miedo, 
incremento en el índice de femicidio, un 



arma en el hogar, generará más violencia 
intrafamiliar y un incremento significativo 
del riesgo de violencia doméstica y homi-
cidio. Considero que portar armas no es 
la solución para una crisis de inseguridad, 
sería intentar apagar fuego con fuego. 
Mejorar políticas de seguridad, un traba-
jo conjunto de la Policía Nacional, siste-
ma judicial, gobierno, mejorar el sistema 
carcelario, permitiendo la rehabilitación 
de los internos, generar empleo, y acceso 
a la educación sí nos ayudaría a superar 
esta problemática. 

Los ecuatorianos tenemos el derecho 
constitucional a vivir libres de violencia, y 
desde el sistema interamericano de pro-
tección de derechos humanos, el princi-
pal garante y protector de los derechos 
humanos es el Estado.

Referencias: 

Código Orgánico Integral Penal:  

(https://www.registroficial.gob.ec/

(https://conexion.puce.edu.ec/)



Publicado en 1845, el cuento de La Ceri-
llera narra la historia de una pobre niña 
quien debe trabajar en la noche de Na-
vidad vendiendo fósforos; la niña sufre 
por el frío mientras veía la figura de su 
abuela, creada por el humo de uno de los 
fósforos que ella misma encendió.

No solo es un cuento sino una realidad; 
hoy en día hay niños que se ven obliga-
dos a trabajar para sobrevivir y que en 
fechas como Navidad, el día del Niño, 
del Estudiante e incluso sus propios cum-
pleaños se las pasan trabajando; cuan-
do se supone que deben estar jugando 
y disfrutando su infancia, se encuentran 
descalzos, con frío y bajo la nieve espe-
rando a que alguien les compre una caja 
de fósforos.

Todos hemos visto a la Cerillera en al-
guna ocasión, algunos la ignoran y otros 
le compran lo que vende; pero cuando 
nos alejamos ella viene con nosotros, se 
queda en nuestra memoria y no hacemos 
nada más.

En Bolivia, es muy común ver a las in-
fancias acercarse para vender dulces, he-
lados, gelatinas y más. Hay algunos que 
viven cerca de la ruta y esperan a que 
los autos pasen para extender sus manos, 
incluso llegan a obstaculizar el camino 
poniéndose en peligro. En Argentina la 
situación no es distinta, se pueden ver a 
niños y jóvenes limpiando parabrisas en 
los semáforos, trabajando en obras de 
construcción, no asistiendo a la escuela 
para colaborar con el pan de cada día.

la cerillera
ludMilen sHayen caHuana correa, arGentina

Tenemos a infancias y juventudes que 
trabajan para sobrevivir, tenemos a un 
sector de la población que no están  ejer-
ciendo sus derechos y muchos de noso-
tros hacemos la vista gorda y seguimos 
caminando.

Todos estos niños, niñas y adolescentes 
entran a la adultez antes de lo que debe-
rían, deciden saltarse sus propias etapas 
de desarrollo y crecimiento para verse 
obligados a tomar responsabilidades que 
no les corresponden aun. Al exponerse 
de esta forma llegan a ser víctimas de 
sobreexplotación laboral, engaños, mal-
tratos y demás abusos de los mayores.

Respetemos y hagamos que todos estos 
niños, niñas y adolescentes puedan vivir 
su vida sin saltearse etapas de la misma, 
que sean niños cuando son niños y que 
sean adolescentes cuando les toque ser-
lo.

Dejemos de ignorar a la Cerillera y ofrez-
cámosle una mano en esa noche fría, en 
la que ve a niños jugar, ser felices y acom-
pañados de sus padres, mientras ella se 
encuentra preocupada porque no vendió 
ni una caja de fósforos y si llega a casa le 
esperan otros tormentos.





Noemí Rivarola: ¡Hola a todos! Mi nom-
bre es Noemí Rivarola de la Comunidad 
indígena de Yary Miri (Ciudad Ita) soy 
cursante de la Red CORIA.

Noemí Rivarola: Estamos con Mburukuja 
Benítez ella es también del pueblo Ava 
Guaraní también de la comunidad Yary 
Miri, es estudiante. ¿Cómo te sentís como 
Ava guaraní desde tu comunidad?

Mburukuja Benítez: yo me siento muy 
bien, me siento muy feliz de ser indíge-
na, le daré mucha importancia a nuestra 
cultura, tengo 14 años, mi padre se llama 
Bernardo Benítez líder de la comunidad y 
mi madre se llama Gabina Villalba, de 43 
años y mi padre 49, en la comunidad hay 
muchos Niños y Niñas, me siento feliz 
de pertenecer a esta comunidad, tengo 
8 hermanos, me siento muy bien como 

entrevista a coMunidad indíGena 
de yary Miri
noeMí rivarola, ParaGuay

traducciÓn de la entrevista al esPaÑol

adolescente indígena, práctico mi cultura 
con mis pares, nuestro problema ahora 
mismo es que no contamos con un líder 
espiritual quien organice nuestras casa 
espiritual, por otro lado contamos con 
nuestras abuelas a quienes le pregun-
tamos cómo son nuestras costumbres y 
nos muestra como son nuestro canto y 
danza, como es el tangara (danza tradi-
cional espiritual) .

Noemí Rivarola: Ahora estamos con Li-
liana Fernández. ¿Cómo te sentís como 
AVA GUARANÍ desde tu comunidad ?

Ilsa Liliana Fernández: Mi nombre es Ilsa 
Liliana Fernández Ortiz, también soy de 
la comunidad de Yary Miri, pueblo AVA 
GUARANÍ, yo como adolescente AVA 
GUARANI me siento bien, junto con mi 
familia y todas las personas que viven 

https://youtu.be/oQHvhUXVln8


en la comunidad, nosotros en nuestra 
comunidad realizamos las danzas espiri-
tuales, tanto niños, niñas y adolescentes 
van aprendiendo de nosotros, el proble-
ma que tenemos es que no contamos 
con el Tamoi (líder espiritual) quien debe 
mostrarnos cómo se realiza la danza, no 
obstante nosotros vamos a seguir y darle 
la importancia a nuestra cultura, estamos 
unidos en esto nos ayudará a organizar-
nos.

Noemi Rivarola: ahora estamos con la 
señora Porfiria Ayala Ramírez,  ella tam-
bién es AVA GUARANÍ, también pregun-
tamos cómo se siente como AVA GUARA-
NÍ, ella ya es adulta y nos podrá contar 
mejor acerca de nuestra cultura.

Señora: bueno yo, les agradezco dema-
siado por la oportunidad y a la vez decirle 
que me encuentro contenta por estar con 
tanta juventud queriendo saber cómo es 
la cultura GUARANÍ, es importante difun-
dir sobre la cultura para que no se pier-
da, porque es muy importante, contarles 
que estoy feliz de poder compartir sobre 
la cultura Guaraní, para que Uds. pue-
dan trasmitir a las nuevas generaciones 
y pueda quedar en sus cabezas y den-
tro de sus corazones para trasferir lue-
go a sus pares, también cuando nosotros 
ya no estemos puedan conocer a través 
de este documento, por otro lado para 
poder organizarse y seguir con nuestras 
costumbres así sea en nuestra tierra y 
otros países para tener fuerzas necesarias 
porque es un legado de Dios en la tie-
rra, nosotros y ustedes los jóvenes juntos 
fortalecer nuestra cultura, debemos vivir 
en ella, nuestra comida, ahora ya no hay 
monte, algunas veces queremos transmi-
tirle pero ya hay dificultad, no podemos 
entrar en el monte/tierra ‘porque es pri-
vado, por eso hay que fortalecer la cul-
tura AVA GUARANÍ, yo soy guaraní pura, 
y con eso me voy otra vez como Dios 
me envió, le agradezco y les digo que 
tengan fuerza y no avergonzarse de su 
cultura, usen collares, usen nuestra indu-
mentarias AVA, los que nos darán fuerza 
a nuestra vida, por ahora muchas cosas 

suceden que nos afectan, que nos opri-
men, y deben de atender sus pasos en 
la vida, hay que apuntar a la formación, 
estudiar,  organizarles y transmitirles el 
conocimiento ancestral a los niños/as y 
adolescentes Y jóvenes como es nuestra 
cultura, ahora como veo la situación me 
pone triste desde mi corazón como dice 
mi abuelo, pero pensando bien me pone 
contenta al ver que se quiere fortalecer, 
hay que danzar otra vez, que no se sien-
tan avergonzado para practicar nuestra 
cultura, cuando sale el sol, cuando entra 
el sol, que nos acordemos y sentir feliz 
por nuestra vida, tomemos fuerza siem-
pre porque hay muchas cosas en nuestro 
camino, no sientan vergüenza de su cul-
tura, si eso hacemos no tendremos rama  
ni raíz,  esa es nuestra vida. Hasta ahí mis 
palabras.



El video nos presenta la experiencia de 
Dulce María, corresponsal infantil y ado-
lescente en la Conferencia de jóvenes de-
fensores de los DD.HH en Austria - Viena 

exPeriencia en la conferencia de 
JÓvenes defensores de los dd.HH. 
dulce María urdiales, ecuador

con la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Defensores de los Dere-
chos Humanos.

https://youtu.be/-YP2ir5CSxc


entrevista a la rePresentante de la 
asociaciÓn tekoJoJarä
eManuel toranGi fernández duarte, ParaGuay

Aquí les paso un resumen de la entrevista 
a la representante de la Asociación Teko-
jojarä, se llama a Erica, tiene 17 años:

Emanuel:  Muy buenos días hoy nos en-
contramos en Fernando de la mora el día 
31 de mayo, en donde hoy se conme-
mora el Día Nacional de Lucha contra el 
abuso sexual y todo tipo de violencia ha-
cia niñas, niños y adolescentes. Soy Ema-
nuel Fernández y vengo como correspon-
sal infantil y además como representante 
de ONALU (organización de niños niñas 
y adolescentes de Luque) y nos encon-
tramos con una de las adolescentes de 
una de las escuelas de la ciudad de Fer-
nando de la mora que participa en dicha 
actividad.

Adolescente estudiante: Yo soy del co-
legio nacional de la ciudad Fernando de 
la mora. También soy representante de la 
organización Tekojojarä. 

Emanuel:  Erica, ¿Qué actividad se está 
desarrollando este día? 

Adolescente estudiante: Se desarrolla 
más bien un collage o una pintura en 
contra de la violencia contra niños niñas 
y adolescentes

Emanuel: ¿Qué relación tiene esta acti-
vidad con los derechos de niños niñas y 
adolescentes?

Adolescente estudiante: La violación 
contra los derechos de niños niñas y ado-
lescentes, nosotros buscamos proteger a 
los NNA para que no haya más abusos 
contra ninguno de ellos

Emanuel:  Y vos como representante 
Tekojojarä ¿qué otras actividades tienen 
pensados realizar? 

Adolescente estudiante: Buscamos re-
unirnos de nuevamente con las nuevas 
asociaciones y hacer caminatas con lazos 
verdes 

Emanuel: Muchas gracias por la entrevis-
ta.  

Esta actividad de la conmemoración se 
realiza anualmente, pero la representante 
de la asociación Tekojojarä, menciona que 
se estarían reuniendo nuevamente con las 
asociaciones para plantear la realizar ca-
minatas con lazos verdes (un símbolo de 
la lucha contra la violencia a niños, niñas 
y adolescentes)



El acceso a la educación superior en 
Ecuador ha sido históricamente un tema 
controvertido debido a una serie de ba-
rreras que dificultan el acceso a la educa-
ción de calidad. A pesar de los esfuerzos 
del gobierno por mejorar la situación, to-
davía hay muchos desafíos por enfrentar 
en el 2023.

Uno de los principales problemas es la 
falta de acceso a recursos económicos y 
financieros para la educación. Según el 
Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos, el 26,2% de los hogares ecuatoria-
nos vive en situación de pobreza, lo que 
significa que no tienen los recursos para 
cubrir los costos de matrícula, transporte 
y otros gastos relacionados con la educa-
ción universitaria. Además, la falta de be-
cas y préstamos estudiantiles accesibles 
también representa un gran desafío para 
muchos estudiantes.

Otro problema es la falta de acceso a 
la educación de calidad en áreas rura-
les y regiones periféricas. La mayoría de 

acceso a las universidades ecuador 
2023
Mattieu leonardo esPinoza uyaGuari, ecuador

las universidades están ubicadas en las 
ciudades principales del país, lo que di-
ficulta el acceso a la educación superior 
para aquellos que viven en áreas remotas. 
Además, la falta de infraestructura y tec-
nología en estas áreas también dificulta 
la educación en línea y la educación a 
distancia.

El tercer problema es la falta de acceso 
a la información y la orientación voca-
cional adecuada. Muchos estudiantes no 
tienen la información necesaria sobre las 
diferentes opciones de universidades y 
programas de estudio, lo que los hace 
elegir opciones que no se ajustan a sus 
habilidades y capacidades. Además, la 
falta de orientación vocacional y apoyo 
académico también puede llevar a una 
mayor tasa de deserción universitaria.

Por último, la falta de inclusión y diver-
sidad en la educación superior también 
es un problema importante. Las personas 
de diferentes orígenes socioeconómicos, 
étnicos y culturales enfrentan desigualda-



des en el acceso a la educación superior 
y en la experiencia universitaria en sí mis-
ma. La discriminación y el acoso también 
pueden afectar negativamente la partici-
pación y el rendimiento académico de los 
estudiantes.

En conclusión, el acceso a la educación 
superior en Ecuador sigue siendo un 
tema de gran importancia y preocupa-
ción en el 2023. Se requieren esfuerzos 
continuos y colaborativos del gobierno, 
las universidades y la sociedad en gene-
ral para abordar estos problemas y ga-
rantizar que todos los estudiantes tengan 
igualdad de oportunidades para acceder 
a una educación de calidad.

Referencias:

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo.

Ministerio de Educación de Ecuador. (2021). Plan 
Nacional de Educación Superior 2021-2025.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Informe 

de seguimiento de la educación en el mundo: 
inclusión y educación: todos los medios para 

alcanzar la meta.



Hablar de derechos en niñas, niños y ado-
lescentes es un tema muy controversial 
en mi país, si bien es cierto que en Méxi-
co se ha logrado un importante progreso 
en los últimos años en lo que representa 
garantizar mayores niveles de bienestar 
para la población infantil y adolescen-
te, esto con la creación de nuevas leyes, 
instituciones y programas para nuestra 
protección se siguen enfrentando gran-
des dificultades para la protección de los 
derechos de la infancia y la adolescencia 
para todos.

La pobreza, la discriminación, la violencia, 
la desigualdad, el maltrato o la margina-
ción siguen siendo el pan de cada día  
para muchos infantes y adolescentes y 
todo esto a la vista del gobierno, las ins-
tituciones y principalmente la sociedad.

¿exIsten los derecHos Para todos los 
nIÑos?
karla xiMena ruiz Mendoza, México

Basta con salir a las calles y ver a niños 
y jóvenes en un semáforo limpiando pa-
rabrisas, vendiendo, bailando haciendo 
maromas o cualquier actividad que les 
genere un ingreso; desnutridos, sucios, 
durmiendo a la intemperie, bajo puentes, 
bancas de parques o simplemente donde 
se les permitas, sin acceso a un servicio 
médico, a una educación y lo más impor-
tante sin amor. Desprotegidos en su tota-
lidad convirtiéndolos en presas fáciles de 
la violencia, alcoholismo, trata de perso-
nas, violaciones, embarazos a temprana 
edad, entre otros.

Es entonces cuando me pregunto: ¿exis-
ten los derechos para todos los niños? ¿o 
ellos son invisibles para una sociedad de 
la que también son parte?

https://youtu.be/uLS82mT6KSk


Mesa de diáloGo de la cáMara de 
rePresentantes
tHiaGo ruso aranda, uruGuay

El pasado 30 de mayo de 2023, se realizó 
la Primera Mesa de Diálogo de la Cáma-
ra de Representantes, sobre la violencia 
en los centros de estudio, pues las au-
toridades de distintos organismos están 
preocupados y es necesario implementar 
acciones para resolver dicho problema. El 
encuentro se desarrolló en Sala Lavalleja 
(Sala de conferencia de la Municipalidad) 
en la ciudad de Durazno, en la República 
Oriental Uruguay.

En dicha mesa participaron: La Comisión 
de Educación y Cultura del Parlamento 
Nacional, Director del Campus Regional 
UTU – CETP (Consejo de Educación Téc-
nico Profesional), inspectora del Consejo 
de Educación Secundaria de Durazno, Di-
rectora General de Educación Secundaria, 
Comisario Mayor German Suarez, Jefe de 
Policía Durazno. El espacio de Intercam-
bio se realizó con el Facilitador: Miguel 
Irrazabal, Presidente de dicha Comisión, 
Intendente de Durazno Lic. Prof. Carmelo 
Vidalin, autoridades nacionales y depar-
tamentales de la educación y otros orga-
nismos públicos. 

En los últimos años, la agenda educativa 
ha estado marcada por distintas situa-
ciones de violencia en liceos y escuelas 
técnicas de distintas partes del país. Más 
allá de esclarecer qué ocurrió en estos 
episodios y qué abordaje se realiza desde 
el Estado, se vuelve importante intentar 
entender qué está pasando con muchos 
jóvenes y adolescentes que apelan a la 
agresión –a veces hacia sí mismos– para 
la resolución de conflictos. 

En la pandemia los dispositivos tecnoló-
gicos permitieron la educación a distan-

cia, sin que se haya tenido antes una po-
sibilidad de conocer qué es lo que ocurre 
si hacemos masivamente educación a 
distancia. Una de las consecuencias que 
apuntan los análisis que se han hecho, 
en un proyecto de inclusión sobre trayec-
torias y desafiliación de estudiantes, es 
que la suspensión de la modalidad pre-
sencial de dictado de clases radicalizó las 
desigualdades en la enseñanza media. En 
general, la mayoría de los adolescentes 
tiene acceso a conectividad y a algún dis-
positivo electrónico, pero lo que no hay 
es un uso expandido de esos dispositi-
vos para fines educativos. Eso determinó 
que muchos adolescentes –sobre todo, 
los que siempre tienen más dificultades 
de sostener la presencialidad y el interés– 
quedaran mucho más alejados, que no 
asistieran y además, que se afectaran sus 
hábitos. Recuperar dos años de falta de 
presencialidad y de malos aprendizajes es 
muy difícil (Scielo, 2021).

Los niños y adolescentes, al ser menores 
de edad, dependen de sus responsables 
o de los integrantes de una institución 
para que su reclamo por salud mental 
sea viabilizado, y el dispositivo que te-
nemos para dar cuenta de esa atención 
es complejo, más bien de orden indivi-
dual: que tenga derecho a una terapia, 
un seguimiento. Podríamos debatir como 
sociedad qué políticas, dinámicas, formas 
educativas, qué medidas de apertura o 
de encierro, pero hoy como sociedad no 
estamos habilitados a cuestionar un pro-
blema de salud mental como tal. 

Como sociedad no lo podemos negar, 
porque, por ejemplo, la depresión, la des-
esperanza, tiene relación con los factores 



que desencadenan el suicidio y los inten-
tos de autoeliminación, que estadística-
mente son el doble de la tasa de homi-
cidio en nuestro país. La tasa de suicidio 
pasó de diez cada 100.000 habitantes en 
1998, a 20 cada 100.000 en 2022. La tasa 
de homicidio pasó de siete a casi diez 
cada 100.000 habitantes. En los suicidios, 
27% son protagonizados por adolescen-
tes y jóvenes y en los homicidios ese por-
centaje baja a cerca de 10% del total. El 
modo en que el suicidio impacta en los 
adolescentes es gravísimo. Al final de la 
pandemia nos encontramos con una si-
tuación dolorosa y triste para los adoles-
centes y para los adultos, con un sistema 
de atención médica y en salud bastante 
sólido en Uruguay, en comparación con 
otros países, pero que no da cuenta de 
una sociedad en la que está instalado 
este problema de un modo estructural. 
(Fuente El Observador, 2022).





Esta investigación la hice por una reunión 
que tuve con la Organización de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Luque (ONALU) 
en el mes de junio, hubo muchos jóvenes 
que les preocupó la salud mental de las 
niñas, niños y los adolescentes, y fue así 
como me nació el interés de realizar esta 
investigación.

Entrevisté a dos adolescentes de la or-
ganización de Niñez y Adolescencia Te-
kojojarã (que en español significa Para la 
Igualdad) de la ciudad de Fernando de la 
Mora, porque quería saber cómo adoles-
centes de otra ciudad veían la situación 
de la salud mental, y también quería sa-
ber qué les preocupa a ellos con referen-
cia a ese tema.

Luego entrevisté también al Director del 
Hospital General de Luque, el Dr. Javier 

la salud Mental de los niÑos, niÑas y 
adolescentes
eManuel toranGi fernández duarte, ParaGuay

Duarte para saber cómo ve la salud men-
tal adolescente, dónde podemos acudir y 
qué recomienda para una mejor promo-
ción de la salud mental.

Por último, entrevisté a la Directora Ge-
neral del IIN/OEA, la Lic. María Julia Gar-
cete que fue una experiencia muy en-
riquecedora, a ella le entrevisté porque 
quería saber cómo ve ella la situación 
de la salud mental de las niñas, niños y 
adolescentes en las Américas. También le 
pregunté qué ella recomienda para me-
jorar la salud mental de las niñas, niños y 
adolescentes.

A las adolescentes de la organización 
Tekojojará las entrevisté en la ciudad de 
Fernando de la Mora, y también a través 
de la plataforma  zoom. Al Director Javier 
Duarte, lo entrevisté en el Hospital Gene-



ral de la ciudad de Luque  y a la Directora 
del IIN/OEA la entrevisté en Asunción.  A 
todos los entrevisté entre los meses de 
junio y julio. 

A mi parecer yo creo que he aprendido 
muchas cosas que un adolescente de mi 
edad no sabría. En todas las entrevistas 
he notado un tema en común de que no 
había promoción de la salud mental de 
niñas, niños y adolescentes porque están 
siempre los dichos que dicen que solo 
los “locos van al psicólogo” y entonces 
hablar de salud mental es algo raro. Pero 
en realidad no es así, uno va al psicólogo 
cuando necesita resolver algún problema 
que no pueda hablarlo con los familiares 
o amigos. 

Yo recomiendo que las personas, ya sean 
adultos, adolescentes o niños y niñas, 
hablen más de estos temas con amigos, 
familiares o conocidos para que así pue-
da normalizarse que no solo las personas 
“locas” van al psicólogo, sino  que cual-
quiera lo puede hacer. Y también que las 
instituciones encargadas de la salud ha-
gan talleres para adultos para informarles 
a ellos que, a los niños, desde pequeños 
deben de darle buenos cuidados, como, 
por ejemplo: pasar tiempo con ellos, salir 
a explorar la naturaleza, dejar que el niño 
explore distintos ámbitos, entre otras co-
sas. Para así fortalecer los factores pro-
tectores de la salud mental. 

Considero importante la salud mental 
porque es un tema que no se abarca mu-
cho en las Américas, y a los adolescentes 
nos está empezando a preocupar, porque 
no sabemos mucho sobre ese tema. 



¿Qué piensas sobre la salud mental de 
los NNA?

Melany: La salud mental es fundamen-
tal para el desarrollo del NNA para que 
logre su potencial completamente como 
persona. 

Érica: yo creo más bien que los trastor-
nos mentales de los NNA se describen 
como cambios serios en su forma habi-
tual para aprender comportarse o mane-
jar sus emociones 

¿Cuáles son las brechas o dificultades 
que ves para que los NNA accedan a 
la Salud Mental?

Melany: Realmente hay muy pocos 

PreGuntas Para las adolescentes de la 
asociaciÓn tekoJoJarã de la  ciudad de 
fernando de la Mora: érica y Melany
entrevista virtual a adolescentes de tekoJoJarã

profesionales. Por ejemplo; si vos te vas 
y acudís a un Centro público hospitala-
rio te dan turno para consultar cada 6 
meses o cada 3 meses y en ese proceso,  
nuestra salud mental empeora claramen-
te, si vos te es por que necesitas ayuda.
 
Érica: Yo también creo que hay muy 
poco de los que saben de eso (sobre 
la salud mental) porque si vos te vas a 
un lugar es porque estás necesitando 
de verdad (la atención psicológica) y no 
para que ellos te digan lo contrario. 

¿Qué tanto se promueve la salud men-
tal en tu organización, ciudad, bario o 
comunidad?

Melany: Yo siento que es un tema tabú. 



No todo el mundo habla de esto y de 
tanto que no se habla, hace que la per-
sona (con problemas de salud mental) 
piense ¿será que tengo ciertos proble-
mas de salud mental? Y otra persona le 
contestaría que ejemplo; ¡Sos un dramá-
tico! ¡Sos un patético! ¿Entendés? No se 
habla de estos temas.

Emanuel: ¿Entonces no hay mucha pro-
moción sobre la salud mental?

Melany: No. 

Érica: ¡No se interactúa nomás más! Se 
fomenta más otras cosas y menos sobre 
la salud mental.

Emanuel: Entonces podríamos decir 
que es un tema muy importante que se 
debe de tocar más para que pueda ha-
ber más libertad al momento de hablar 
de eso. 

¿Cómo identifican la salud mental us-
tedes los NNA?

Melany: Yo realmente me doy cuenta 
cuando esa persona está muy cansada, 
cuando ya está en demasiada desco-
nexión con el mundo  y cuando está 
pensativo y vos decís algo le está pa-
sando. Y luego ya no duerme, se les 
nota las ojeras,  yo veo todos esos sig-
nos. Y lo primero que haces, por ejem-
plo; me voy y hablo con esa persona o 
por lo menos intento.

Érica: Yo también en esa parte opino lo 
mismo. Porque  muchas veces cuando 
esa persona se siente así, es porque 
realmente le pasó algo o tiene algún 
problema y no quiere hablar con nadie. 
Y muchas veces hay que acercarnos a 
esa persona para que no se sienta así o 
sola. Para que sepan que cuentan tam-
bién con nuestro apoyo. 

¿Dónde acuden para consultar sobre 
la salud mental?

Melany: En los Hospitales Públicos y en 

el Hospital de Fernando de la Mora, y 
creo que, en la Municipalidad de Fer-
nando de la Mora cuentan con varios 
espacios así y también creo que la 
CODENI cuenta con un grupo de Psicó-
logos. 

Érica: Pero en los hospitales públicos 
hay también profesionales que no de-
muestran ser psicólogos, y que solo son 
doctores de ahí, pero son ellos muchas 
veces los que más te entienden y te 
hablan un poquito de eso. 

¿Qué crees que se debería de hacer 
para una mejor promoción de la salud 
mental?

Melany: Yo creo que deberíamos ge-
nerar espacios más amplios, como para 
que los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes fortalezcan su identidad y su 
autogestión. Tipo lugares donde puedan 
desarrollar actividades físicas, artísticas 
y donde puedan expresarse, ser libres y 
así trabajar todos juntos. 

Érica: Debe haber lugares donde nos 
podamos sentirnos nosotros  mismos  
porque  muchas veces en nuestras casas 
no nos sentimos nosotros mismos y 
es mucho mejor ir a lugares en donde 
podamos ser nosotros mismos y con 
personas que te entiendan y sienten lo 
mismo que nosotros sentimos.



De aquí fuimos al Hospital Regional de 
Luque para conversar sobre qué hacen 
para promover la Salud Mental de los 
adolescentes en la ciudad. Entrevistamos 
al Doctor Javier Duarte, Director del Hos-
pital.

¿A quién podemos recurrir para la pro-
moción de la salud mental y dónde? 

Con el apoyo de la  Fundación Juan Rass-
muss Echecopar (FJRE). Tenemos el Espa-
cio Ñangareko que atiende a pacientes 
de 10 años a 19 años, está abierto de 
lunes a viernes y es sin turno. El espa-
cio está dotado por psicólogos, primera 
atención en el caso de alguno que quiera 
consultar sobre salud mental. Ese espacio 
aún no es muy utilizado, en ese espacio 

entrevista al doctor Javier duarte, 
director del HosPital General de luQue.

no se toma turno. Eso es muy importante 
pues hay gente que no quiere esperar.

¿Cómo ve usted la salud mental?

Es una situación que hace rato vamos 
meditando qué hacer con ella. El espacio 
Ñangareko es para que NNAs tengan un 
espacio de salud mental. Lo bueno sería 
que vengan y comenten sus problemas, 
me pasó a mí a esa edad y me imagi-
no que les pasará a muchos chicos a esa 
edad.

Existen todavía muchos tabúes sobre esa 
situación.

¿Cómo ve la situación de la salud men-
tal de NNAs?



Y está mejorando porque hay una con-
ciencia, hace cinco o diez años comenzó 
la concienciación sobre la atención  

Porque nos dimos cuenta que ya la so-
ciedad si se dio cuenta que el cinto o 
la zapatilla ya no está solucionando esos 
problemas

Hay que recordar que en los colegios 
también las profesoras y maestras están 
recomendando a los padres y los hijos 
en las reuniones  familiares, si por ejem-
plo los padres se preocupan por la sa-
lud mental de sus hijos que le lleven al 
psicólogo, porque los profesores, los pa-
dres, ya buscamos una ayuda profesional. 
Y se está saliendo del tabú, y se están 
acercando a los psiquiatras para los tras-
tornos.  Debemos hacerlo junto con el 
apoyo de la CODENI, MINNA, Ministerio 
de Salud, tenemos que promocionar el 
espacio Ñangareko para la atención de 
NNAs integral, en lo psicológico y en lo 
psiquiátrico, 

¿Qué es lo que más les preocupa de la 
salud mental de niños, niñas y adoles-
centes en Luque?

Lo que más me preocupa  es  que lle-
gue a extremos de meterse en substan-
cias adictivas, y estas substancias lleven a 
casos de suicidios, y que no nos demos 
cuenta a tiempo para actuar en el mo-
mento preciso.

Hoy día no está lejos la trata de personas, 
sobre todo de niñas y también de niños, 
y al producirse un alejamiento de ese nú-
cleo familiar del papá y la mamá porque 
tienen mucho trabajo, y ese alejamiento 
provoca que en el barrio le ofrezcan sus-
tancias inadecuadas, y estas sustancias 
deriven a varias situaciones. 

¿Qué recomienda para mejorar la salud 
mental de los niños, niñas y adolescen-
tes?

Hace un año que organizamos el espacio 
Ñangareko, necesitamos más promoción, 
de parte de ustedes los adolescentes, de 
animar a sus pares a ir a este espacio.

Y promocionar, y que a seis meses, o  un 
año, tenga una producción de ochenta 
a cien consultas por día. Y que cuando 
se llene busquemos otro lugar, hoy  no 
hace falta porque no está colapsado, no 
está lleno, es un espacio amigable, donde 
podés consultar. Además del servicio de 
psicología y psiquiatría tenemos un área 
para niños con cinco turnos a la mañana 
y cinco turnos a la tarde.

Hay espacios de Ñangareko en ocho hos-
pitales de Central.  Si no sos de Luque 
podes buscar en otros hospitales para 
tratar de consultar pues es un programa 
a nivel nacional. 



En resumen en la visita que realicé pude 
rescatar cuanto sigue:

• El Espacio Adolescente Ñangareko, 
funciona desde el 10 de agosto de 
2022 y atiende de forma exclusiva a 
adolescentes varones y mujeres de 10 
a 19 años en el Hospital General de 
Luque

• La habilitación fue posible gracias al 
apoyo de la Fundación Juan Rassmuss 
Echecopar (FJRE).

datos a toMar en cuenta soBre 
ÑanGareko

• Es un lugar bien iluminado, con mue-
bles, televisor con videos informativos 
referentes al cuidado de la salud del 
adolescente, wifi, aire acondicionado 
y bebedero de agua. 

• Tiene  consultorios de atención gine-
cológica, prenatal, psicológica, pediá-
trica y nutricional de lunes a viernes, 
de 07:00 a 17:00. 

• Es gratuito.



entrevista a María Julia Garcete,
directora General del IIn/oea.

Emanuel: ¿Cómo ve usted la salud men-
tal hoy en día?

María  Julia Garcete: yo lo veo como un 
tema central en estos momentos. Sobre 
todo, después de haber transitado dos 
años de restricciones sanitarias por la 
pandemia del COVID 19. Yo creo que se 
ha resentido mucho los factores protec-
tores de la salud mental en Paraguay y en 
toda la región. Yo creo que eso ha afecta-
do fundamentalmente a las poblaciones 
más excluidas  o de situaciones de vul-
nerabilidad social, como son los NNA, las 
personas con enfermedades crónicas de 
base o poblaciones que por su situación 
social están como excluidas del sistema.

Emanuel: ¿Cómo ve usted la atención de 
la salud mental a los niños, niñas y ado-
lescentes?

María Julia Garcete: Yo creo que la salud 
mental en sí es un tema muy poco abor-
dado en general por las políticas públicas 
en nuestro país. (…) toda esta tendencia 
que hay, de encerrar a las personas que 
tienen problemas de salud mental . 

Entonces, en cuanto a NNAs no escapa 
mucho de esta situación más general de 
la atención de la Salud mental.

Yo veo que nos falta mucho acompañar 
a nuestros NNAs a construir esos facto-
res protectores de su salud integral (salud 
mental). Mi punto de partida es una con-
cepción de la salud no como una cues-
tión estática, sino como un continuo a 
mejorar la calidad de vida, de los factores 
de equilibrio, psicológico, social, ambien-
tal, afectivo, y no solamente biológico, 
o sea , no solamente tener fiebre o no 
tener síntomas, sino como un desarrollo 
potencial de las personas, así es como 
veo la salud mental de los niños, niñas y 
adolescentes.

Emanuel: ¿Qué es lo que más le preocu-
pa sobre la salud mental?

María Julia: Sobre la salud mental de los 
niños, niñas y adolescentes lo que más 
me preocupa es el poder cambiar el adul-
tocentrismo porque a veces los adultos, 
no nos damos cuenta que en nuestros 
vínculos con los niños, niñas y adolescen-



tes nos ponemos nosotros en el centro y 
no abrimos nosotros nuestra escucha ac-
tiva a nuestra mirada a lo que ellos están 
necesitando, están planteando, entonces 
eso es lo que más me preocupa de eso.

Emanuel: ¿Qué recomienda para mejo-
rar la salud mental de los niños, niñas y 
adolescentes?

María Julia: Para mejorar la salud mental 
de los niños, niñas y adolescentes yo creo 
que tenemos que empezar con la forma-
ción de los padres, poder informarles a 
ellos de tantos avances que hay hoy en 
día de las neurociencias . Yo creo que a 
las familias les falta información sobre la 
importancia que tiene la buena nutrición, 
la estimulación oportuna, o sea, leerle 
cuento, jugar con tu hijo, tener paseo al 
aire libre, tener contacto con la naturale-
za, dejarles explorar el ambiente, son to-
das las cosas que fortalecen los factores 
protectores de la salud mental.

Y a nivel ya de política pública o a nivel 
institucional, yo creo que en la medida 
en que los niños, niñas y adolescentes 
puedan participar en las instancias en 
donde ellos más fortalecen y tienen es-
tos factores de protección para su salud 

mental y poder generar un cambio una 
transformación en estas instancias, en sus 
colegios, en sus barrios, en sus grupos 
juveniles ya cuando ellos van creciendo. 

Emanuel: ¿a quién o a quiénes se  pue-
de recurrir para la promoción de la sa-
lud mental de niños, niñas y adolescen-
tes y dónde recurrir?

María Julia: Para recurrir yo creo que 
es una tarea de todas las instituciones 
que tienen del sistema de protección, 
o sea, tanto de la CODENI como otras. 
Por ejemplo, dentro de una escuela  la 
orientadora, a la coordinadora inclusive a 
las comisiones de padres, viste que todas 
las escuelas tienen su cooperadora, las 
asociaciones de la cooperadora escolar, 
entonces yo creo que no es tanto a un 
profesional, o sea, no es tanto al psicó-
logo, al psiquiatra o al trabajador social 
solamente. No digo que ellos no tengan 
que atender, pero plantearles también a 
las asociaciones cooperadoras de padres 
o a las comisiones vecinales, a las orga-
nizaciones que tienen en la comunidad. 
Porque tenemos que cambiar el chip de 
la salud mental y no verlo como un pro-
blema sino ver como una situación que 
comunitariamente tenemos que tratar. 





En El Salvador, el bullying o acoso escolar, 
puede ser una de las causas por las que 
niñas, niños y adolescentes abandonan 
su centro de estudios o muestren recha-
zo hacia este, desmotivación, desinterés, 
falta de atención en las clases y bajo ren-
dimiento académico. 

Así también, tiene otros efectos negati-
vos en quienes son víctimas de ese tipo 
de violencia, tanto en su salud física, ya 
que pueden presentar trastorno de sue-
ño, problemas digestivos, dolor de cabe-
za, fatiga y agotamiento, entre otros; y 
psicológicamente, por padecer inestabi-
lidad nerviosa, tener sentimientos de in-
satisfacción, miedo, soledad, inseguridad, 
abandono, desconfianza de su potencial; 
así como, en sus relaciones familiares y 
sociales, pudiera volverse retraído y poco 
comunicativo. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación 
informó que el 22.33% de los centros 
educativos registra matonería, entre los 
estudiantes.

En atención a lo antes señalado, se vuel-
ve imperante tomar acciones emergen-
tes para prevenir y detener los hechos 
de violencia que genera la problemática. 
En el presente año, el CONNA ha tenido 
conocimiento de diferentes casos de vio-

BullyInG en el salvador
kaylen cHristel orellana, el salvador

lencia suscitados en centros educativos 
públicos y privados, realizados entre los 
estudiantes, por lo que se ha considera-
do importante emitir lineamiento dirigido 
a centros educativos públicos y privados, 
con el objeto de prevenir y combatir la 
práctica del bullying, ya que este afecta 
los derechos humanos de las niñas, niños 
y adolescentes a la integridad física, sico-
lógica y emocional.

El bullying es un término utilizado para 
referirse a la violencia escolar, que puede 
ser realizado por una o varias personas 
dentro del centro escolar, esta violencia 
causa daño, hostiga o maltrata, ya sea fí-
sica y/o psicológicamente, a una víctima 
de forma repetida en el tiempo.

Asimismo, se trata de una forma de vio-
lencia relacional, en la que se estable-
ce un abuso de poder sobre la víctima, 
quien parece ante ellos más débil y sumi-
sa, este tipo de violencia escolar consti-
tuye una conducta agresiva, prolongada, 
que desgasta psicológica y moralmente a 
quienes se ven afectados, deteriora el cli-
ma de convivencia necesario para el buen 
desempeño de la actividad educativa y, 
además, atenta contra una de las funcio-
nes sociales de la escuela, consistente en 
educar en valores democráticos y respeto 
a los derechos humanos.



¿Recuerdas cómo fue la primera vez 
que menstruaste? Muchas niñas tuvieron 
acompañamiento de sus tutores y se les 
acercaron toallitas femeninas, tampones, 
copitas y demás productos, pero para 
otro grupo de niñas fue todo lo contrario.

Hay niñas que cuando menstrúan por 
primera vez no saben qué es lo que les 
ocurre y les da vergüenza hablar de ello. 
Según la UNICEF en el año 2020 “el 95% 
de las chicas sienten incomodidad en el 
colegio durante su periodo menstrual”, 
con esto también nos adentramos a la 
falta de educación menstrual, pues cuan-
do se da separan a las chicas por un lado 
y a los chicos por el otro, impidiendo la 
normalización del tema. 

Por otro lado, el costo que implica mens-
truar amplifica la desigualdad social pues 
el acceso a los productos de higiene no 
es igualitario para todos, sin mencionar 
el costo de antibióticos para el dolor que 
puede presentarse, esto puede llevar a 
que la población más vulnerable, inclu-
yendo a niñas, deben recurrir a métodos 
menos higiénicos que ponen en riesgo 
su salud.

Menstruar no es un castiGo
ludMilen cHayen caHuana correa, arGentina

La menstruación no es un tema que esté 
presente en los hogares y salones de cla-
ses de muchas, no debería ser la razón 
para ausentarse a la escuela o el trabajo 
por vergüenza, no debería ser un castigo 
su llegada, no se debería pensar en “no 
tengo dinero para comprarme toallitas” y 
mucho menos debería ser razón de burla.

En Argentina se acaba de oficializar el 
programa MenstruAr que busca “garan-
tizar el acceso igualitario de las perso-
nas menstruantes a insumos de gestión 
menstrual”. Este programa entregará co-
pas menstruales a los municipios de todo 
el país y también busca reducir la brecha 
de desigualdad. 

Soy Ludmilen Cahuana y agradezco de-
masiado el tiempo que se me dio como 
Coria, espero que, tanto mis artículos 
como los de mis compañeros, puedan 
llegar a varios para poder concientizarnos 
entre todos sobre lo que las infancias y 
juventudes estamos pasando.

Muchas gracias







En Ecuador el sector rural y urbano-mar-
ginal es uno de los más discriminados a 
la hora de ser atendidos por las autori-
dades locales, en lo que corresponde a 
diálogos y promoción de programas y 
proyectos que mejoren la calidad de vida 
de sus habitantes. 

La situación de la protección y promo-
ción de los niños, niñas y adolescentes 
se puede decir que en muchos cantones 
de diferentes provincias no se toma en 
cuenta al sector rural para la formación 
de los consejos consultivos de protección 
de derechos o CCPD, un claro ejemplo 
del mismo es que la persona que redacta 
este artículo fue de la última promoción 
en la que se integró a escuelas y colegios 
rurales en 2019, hace más de 5 años. 

Los niños, niñas y adolescentes  de este 
sector son de suma importancia a la hora 
de dar puntos de vista y opiniones sobre 
diversos temas ya que su estilo de vida 
y entorno es totalmente distinto, lo que 
hace más diversos los grupos de partici-
pación ciudadana, comunicando las pro-
blemáticas y asuntos de su comunidad. 

acceso a oPortunidades siendo del 
sector rural
Mattieu leonardo esPinoza uyaGari, ecuador

El país al ser un territorio pluricultural los 
hablantes de lengua materna kichwa y 
otros dialectos, debería enfocarse a re-
mover el uso de dichas lenguas en el sec-
tor educativo para darles voz y lengua de 
comunicar a personas de dichas regiones 
con el resto del territorio nacional.
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Desde que somos pequeños se nos incul-
ca que debemos callar cuando los adul-
tos hablan, no importa si es un tema que 
produzca nuestro interés o incluso si se 
está tomando una decisión referente a 
nuestra vida. Durante nuestro crecimiento 
somos receptores de frases como “Cuan-
do los adultos hablan, los niños callan y 
escuchan”, “No tienes poder de tomar de-
cisiones hasta que seas mayor de edad”, 
“Mientras vivas bajo mi techo lo que tu 
opines no cuenta” entre muchas otras. Es 
importante hacer énfasis en esta parte de 
nuestro proceso de participación, porque 
nos muestra que en la primera etapa de 
nuestra vida en la mayoría de casos se 
nos pone un alto y se censura nuestra 
opinión.

A medida que vamos formando nuestro 
carácter y criterio sobre ciertos temas y 
situaciones, nos volvemos más conscien-
tes de lo que podemos alcanzar cuando 
no nos dejamos amedrentar de ese pri-
mer “no”, de la primera puerta cerrada y 
de todos los obstáculos que impiden que 
alcemos nuestras voces. Lo igualo a un 
despertar, algo así, como darnos cuenta 
del poder de nuestra fuerza de volun-
tad y de nuestras palabras, sin embargo, 
este proceso de participación no acaba 
ahí. Una vez somos conscientes de lo que 
podemos lograr cuando nos expresamos 
es necesario que haya alguien que quie-
ra escuchar nuestras quejas, dificultades, 
exigencias y soluciones.

En consecuencia, a lo largo de los años, 
diferentes entes gubernamentales y no 
gubernamentales han iniciado a trabajar 
en conjunto con los niños, niñas y ado-
lescentes de todo el mundo, con el fin 

la PartIcIPacIÓn: un Proceso Que nos 
Incluye a todos desde el MoMento cero
cristina IsaBel salazar alonso, PanaMá

de empoderar sus voces y abrir esos es-
pacios de participación donde puedan 
defender sus derechos y hacer llegar sus 
opiniones a las  personas que pueden 
hacer un cambio en las situaciones que 
los aquejan.

Y aun así, a pesar, de que es evidente 
el avance, es válido de nos preguntemos 
como niños, niñas y adolescentes defen-
sores de derechos si ¿En realidad nuestra 
participación está haciendo un cambio 
significativo para la niñez y la juventud? 

Porque sí, se nos han abierto espacios que 
nos dan la oportunidad de expresarnos, 
pero, no siempre tenemos certeza de que 
más allá que una opinión cualquiera, esta 
se volverá una opinión que tenga peso a 
la hora de tomar una decisión.

Es por ello que es imprescindible recor-
dar que la participación es un proceso 
que inicia en el hogar, desde nuestra ni-
ñez y luego se fortalece al ofrecerle a los 
NNA las herramientas necesarias para 
expresar sus necesidades de forma clara, 
pero sobre todo la parte más importante, 
es que se tome en cuenta lo que estamos 
diciendo. La participación nos incluye a 
todos ya que, cada pilar hace que el pro-
ceso pueda concluirse de forma benefi-
ciosa para todos.





En Paraguay, en la Municipalidad de la 
Cuidad de Fernando de la Mora, el 31 de 
mayo desde las 9 de la mañana hasta las 
11 horas, se conmemoró el Día Nacional 
de Lucha Contra el Abuso Sexual y todo 
tipo de violencia hacia niñas, niños y ado-
lescentes.

La actividad tiene relación con el derecho 
a la protección de niños, niñas y adoles-
centes, porque actualmente eso no se 
cumple. Los temas que se abordaron en 
la actividad son la violencia contra niños, 
niñas y adolescentes, y cómo poder ha-
cer justicia sobre eso. También se habló 
cómo evitar esa clase de problemas.

La organización estuvo a cargo de la Mu-
nicipalidad de Fernando de la Mora. Par-
ticiparon el intendente de la municipali-
dad, el presidente de la Junta Municipal, 
la directora de Desarrollo Social,  partici-
paron niños, niñas y adolescentes de di-
versas instituciones educativas, se contó 
con la participación de la Asociación de 
Niños Niñas y Adolescentes Tekojojarä 
(Palabra en guaraní que significa Para una 
Vida con Igualdad) y un representante de 
la organización de niños, niñas y adoles-
centes ONALU (que significa Organiza-
ción de Niños, niñas y adolescentes de 
Luque) Así también como representantes 
del departamento de Participación Prota-
gónica del MINNA.

Se llevó a cabo un acto de conmemora-
ción y también se estuvo realizando un 
mural artístico que fue hecho por niños, 
niñas y adolescentes de las instituciones 
que participaron.

Fue una actividad muy buena, me gustó 
haber escuchado las palabras de los re-
presentantes que hablaron, me gustó ver 

conMeMoraciÓn del día nacional de 
lucHa contra el aBuso sexual
eManuel toranGi fernandez duarte, ParaGuay

cómo los niños, niñas y adolescentes de 
las instituciones hacían un mural artístico. 
Lo único malo que no me gustó fue que 
no se les incluya a ellos en la participa-
ción de sus opiniones sobre la actividad 
o sobre el tema abordado. Me gustaría 
que en una próxima actividad los jóvenes 
puedan participar para poder registrar y 
ver la forma en que nosotros vemos la 
situación de vulneración o incumplimien-
to de nuestros derechos. No hubo un in-
tercambio de opiniones porque todo fue 
algo protocolar, no se les incluyó a niños, 
niñas y adolescentes en la participación 
de hablar sobre los derechos que se es-
tán vulnerando.

Esta conmemoración es importante por-
que gracias a dicha actividad los niños, 
niñas y adolescentes nos informamos y 
sabemos más de cómo poder afrontar al-
gún caso de incumplimiento de nuestros 
derechos.



A lo largo de nuestras vidas se nos in-
culca la importancia de la salud, nuestros 
padres nos protegen, nos llevan a citas 
médicas y nos dan pautas que cuidan 
nuestra integridad física, sin embargo, a 
medida que crecemos y nos vamos vol-
viendo conscientes del mundo que nos 
rodea, comenzamos a experimentar sen-
timientos con los que no sabemos lidiar, 
descubrimos cosas que nos aterran, nos 
causan alegría o por el contrario profunda 
tristeza, es entonces cuando  mantener-
nos sanos físicamente ya no resulta sufi-
ciente para llevar una vida plena, porque 
es cierto que en un principio son nues-
tros padres quienes deben protegernos 
del mundo, pero luego ¿cómo aprende-
mos a protegernos de nosotros mismos? 

La salud mental es igual de importante 
que la salud física, una va de la mano de 
la otra. Es imposible tener una buena sa-
lud física si nuestra mente es un comple-
to caos, así como es imposible intentar 
trabajar en nuestra salud mental si no le 
prestamos la suficiente atención a lo que 
ocurre en nuestro organismo de forma 
física. Es por eso que, desde que somos 
unos niños resulta indispensable recibir 
la orientación adecuada para aprender a 
lidiar con nosotros mismos y así desarro-
llar nuestras tareas diarias.

Durante la adolescencia (entre los 13 y 
19 años) son frecuentes los casos que se 
presentan de depresión, ansiedad y tras-
tornos de comportamiento, muchas ve-
ces provocados por el entorno familiar, la 
escuela, los grupos sociales, el duelo, el 
rechazo, etc. Todas estas son causas que 
en ocasiones desde el punto de vista ex-
terno parecen algo absurdo, pero en rea-

la salud Mental y su IMPacto en la 
Juventud
cristina IsaBel salazar alonso, PanaMá

lidad no lo son. Un ejemplo claro de que 
estas afecciones y agresiones están pre-
sentes en nuestra vida diaria es el hecho 
de que cuando estamos muy centrados 
en el colegio (tareas, deberes y estudio) 
olvidamos comer de forma adecuada o 
descansar lo necesario para poder rendir.

No cuidar de nuestra salud mental trae 
consecuencias graves que nos afectan y 
que poco a poco nos van consumiendo la 
vida, la energía y el entusiasmo, de modo 
que, solo queda una coraza, en lugar de 
un cuerpo, y comenzamos a vivir la vida 
en automático, estas consecuencias son 
en muchos casos de mayor dificultad el 
suicidio, porque no se les enseña a los 
jóvenes la forma correcta de procesar el 
dolor, porque muchas veces ni siquiera 
los padres pueden comprender la profun-
didad de lo que se siente.



Para culminar, es necesario enfatizar, 
que más que necesario, es vital tomar 
cartas en el asunto y comenzar a tra-
bajar en pro de que las futuras gene-
raciones:

• No tengan que pasar por los mismos 
procesos

• Cuenten con el apoyo psicológico ne-
cesario

• Existan más espacios en los que po-
damos sentirnos seguro de ser uno 
mismo.

• Puedan expresar las emociones que 
la mayoría de las veces solemos guar-
darnos.

• Recordemos que, somos dueños de 
nuestro futuro, pero debemos estar 
bien para poder defenderlo.



México es un país que tristemente tiene 
un mito erróneo sobre que una nalgada 
a tiempo nos garantiza tener un futuro 
mejor, ser personas de bien, cuando en 
realidad muchas ocasiones es lo contra-

una nalGada a tieMPo no es educaciÓn
karla xiMena ruiz Mendoza, México

rio, una nalgada es un golpe, es violen-
cia, es atentar contra nuestros derechos, 
cambiar un golpe contra el diálogo, edu-
car con el ejemplo.

https://youtu.be/Sf4QbiAwkfQ


el exitoso día de la ParticiPaciÓn en 
uruGuay
tHiaGo ruso aranda, uruGuay

El 23 de agosto se festeja el día del Dere-
cho a la Participación debido a que es el 
mes del aniversario del Programa de Par-
ticipación Infantil y Adolescentes PROPIA 
del INAU (Instituto del Niño y Adolescen-
te del Uruguay) y de la aprobación de la 
ley 19.785 “Creación del Consejo Asesor 
y Consultivo (CAC), como órgano asesor 
del Directorio Del INAU”.

En este 2023 PROPIA propuso celebrar 
el Día del Derecho a la Participación de 
niños, niñas y adolescentes, a través de 
una actividad simultánea en todos los 
departamentos de nuestro país. Se rea-
lizaron distintas actividades, como feria 
de los derechos, mesas de debate sobre 
distintas temáticas (violencia, noviazgos 
libres de violencia, salud sexual y repro-
ductiva entre otros) a través de juegos, 
ginkanas  de los derechos, salud mental,

stands con muestras sobre cómo traba-
jan en diferentes centros el Derecho a la 
Participación.

En cada actividad de los 19 Departamen-
tos del país se leyeron proclamas elabo-
radas por los adolescentes planteando 
sus opiniones en torno al Derecho de la 
Participación y la ley 19.785.

Participaron centros juveniles y clubes de 
niños y niñas vinculados a INAU, institu-
ciones educativas y organizaciones de la 
sociedad civil.

Todas las actividades tuvieron como ob-
jetivo conmemorar el Derecho a la par-
ticipación y a la vez darle visibilidad. Es 
importante que los niños, niñas y adoles-
centes sean considerados como sujetos 
de derecho y tengan el poder de opinar 
sobre lo que les preocupa y les interesa 

por varias razones, permitirles expresar 
sus opiniones, se les involucra activa-
mente en los procesos que los afectan 
directamente, lo cual promueve su par-
ticipación ciudadana desde temprana 
edad. Escuchar y respetar sus opiniones, 
fomenta el desarrollo de habilidades 
como la comunicación, el pensamiento 
crítico y la toma de decisiones, que son 
fundamentales para su crecimiento per-
sonal y social.

Es importante que los niños, niñas y ado-
lescentes tengan el poder de opinar so-
bre lo que les preocupa y les interesa, ya 
que esto promueve su participación acti-
va, desarrollo de habilidades, autonomía, 
empoderamiento, sentido de pertenencia 
y protección de derechos.

En todo el Uruguay participaron más de 
5500 niños, niñas y adolescentes bajo la 
consigna “Participar es pensar el mundo”

Esta actividad también tuvo un acto cen-
tral, se llevó a cabo en la sede central de 
INAU, con la participación del Presidente 
de INAU, Pablo Abdala; y los ex conse-
jeros del CAC, Julieta Barros y Agustina 
Martínez.

Estuvieron presentes en la jornada el 
Director del INJU, Felipe Paullier; Jorge 
Mutio en representación de la Dirección 
Nacional de Educación; Víctor Giorgi, Ex 
Director General del Instituto Interame-
ricano del Niño, la Niña y Adolescentes 
(IIN-OEA).

Los ex consejeros del CAC (Consejo Ase-
sor y Consultivo) hicieron hincapié en que 
el Consejo es un espacio de participación 
con alcance en los 19 departamentos del 
país, con el objetivo de asesorar al Direc-



torio en materia de políticas públicas de 
infancia y adolescencia.

El CAC “es el portavoz de las inquietu-
des de todos los niños, niñas y adoles-
centes del país”, señalaron. La ley 19.785 
aprobada el 23 de agosto de 2019 por 
el Parlamento Nacional “(..) es de suma 
importancia para nosotros, debido a que 
todos los niños, niñas y adolescentes tie-
nen que estar respaldados para poder 
expresarse, opinar e incidir en el ejercicio 
permanente del diálogo e intercambio 
para la creación de verdaderos cambios 
en nuestra vida diaria”.

La ex consejera del CAC, Julieta Barros, 
reflexionó sobre el Derecho a la Parti-
cipación: “Se trata de ser escuchados y 

tomados en cuenta en las decisiones que 
afectan nuestras vidas, nuestras familias y 
nuestras comunidades”.

En el mismo sentido se expresó Agustina 
Martínez: “Participar implica un proceso de 
acceso a la información, de autonomía pro-
gresiva y de trabajo en equipo, esto mismo 
depende directamente de cómo nos ve el 
mundo adulto y de que él mismo nos brin-
de las herramientas y los espacios para po-
der participar” (INAU noticias 2023).

Referencias: 

https://www.inau.gub.uy/novedades/noticias/
item/3720-celebramos-el-dia-de-la-participacion
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andrea fernanda castro PalMa
12 años, Ecuador

Mi nombre es Andrea Fernanda Castro Palma, soy de Ecuador. 
Tengo 12 años, soy muy hiperactiva, mi comida favorita es el en-
cebollado. Me gusta estar aprendiendo siempre cosas nuevas y 
participado en el consejo consultivo, en el programa red coria y 
me gusta participar mucho en mi colegio.

Estoy aprendiendo más sobre los derechos de las niñas niños y 
adolescentes y me gustaría
seguir aprendiendo y creo que: “Un derecho no es algo que al-
guien te da, es algo que nadie te puede quitar”.

aPril alexa Morice leal
12 años, costa rica

Nací el 28 de septiembre del 2010, en San José, la capital de 
Costa Rica, tengo 12 años, y tengo un hermano 10 años mayor 
que yo.

Desde muy pequeña descubrí mi pasión por la danza, yo he bai-
lado ballet, baile urbano y ahora, danza contemporánea en una 
academia de danza, que integra un grupo de niñas y niños con y 
sin alguna situación de discapacidad, ahora estamos trabajando 
en una obra llamada Matariki. Para mi la danza es una forma de 
expresar mis sentimientos sin tener que hablar. Mi color favorito 
es el turquesa, me gusta mucho leer, y pintar, a los 9 años inicie 
mis practicas de karate, me ayudó mucho con la disciplina, fui a 
un torneo y gane una medalla.



karla xiMena ruiz Mendoza
16 años, México

¡Hola! Tengo 16 años, soy originaria de Tenango del Valle, Edo.
Mex. Actualmente curso el 3 semestre de preparatoria, desde pe-
queña me encanta tener otras actividades, he ido a atletismo, 
fútbol, básquetbol, teatro, danza, modelaje, pero mi pasión la 
encontré en el activismo, específicamente en la defensa de niñas 
niños y adolescentes y me siento orgullosa de poder ser la voz 
de otros. He participado con instituciones como DIF, CONAPRED, 
Instituto de la Mujer, Sipinna, Tejiendo Redes de Infancia y paí-
ses de América Latina, Programa Empoderamiento Infantil, INE, 
Secretaría de Gobernación, U-Report de Unicef México, Instituto 
de la Juventud entre otras, considero que como parte de la socie-
dad, nuestra opinión y voz debería ser tomada en cuenta para la 
toma de decisiones que nos afecten y dejar de hablar de nosotros 
como el futuro por qué somos el presente.

kaylen cHristel orellana
12 años El salvador

Soy Kaylen, tengo 12 años, soy de El Salvador, del pulgarcito de 
América, vivo con mi madre, mis hermanos y mi tía, esta última 
es quien me inspira y anima a defender siempre mis derechos y 
los derechos de los demás. Estudio 5° grado, el 15 de septiembre 
saldré en el desfile de independencia, será mi primera vez y estoy 
emocionada. Me gusta bailar, pasar tiempo con mi familia, amo 
jugar con mis hermanos, mi tiempo libre me gusta ver algunas 
series y escuchar música, me gustan los conciertos, apenas fui a 
uno junto a mi familia. Me gustaría estudiar medicina, mi meta 
se enfoca en ello, ya que me gustaría ayudar a la gente, ya que 
considera que salvar vidas es hermoso y curar es algo que marca-
ría la diferencia. Por otro lado, también me gustaría viajar a otros 
países y si es posible también ayudar en ellos, ya que aunque no 
poseo mucho me considero afortunada y ayudar a otros es una 
de las herencias que me inculcó mi bisabuela y sé que cumpliré 
mis metas ya que me esforzaré siempre por dar lo mejor de mi.



dulce María urdiales calle 
13 años, Ecuador

Mi nombre es Dulce María Urdiales Calle, tengo 12 años de edad, 
vivo en el cantón verde del Austro Ecuatoriano, soy hija única en 
una familia monoparental, por esta razón disfruto mucho de par-
ticipar en talleres y reuniones.
Asisto a clases de baile, me gusta leer, mis géneros literarios pre-
feridos son: aventura, magia, fantasía y ciencia.
Me agrada viajar, conocer pueblitos, culturas y una gastronomía 
diferente a la de mi ciudad.
A los 3 años aprendí Karate, toco el piano, patino y uso la danza 
contemporánea como una forma de expresión así como la pintura 
y el dibujo, actividades que realizo en mi tiempo libre en compa-
ñía de buena música.

ludMilen sHayen caHuana correa
17 años, argEntina

Me llamo Ludmilen Shayen Cahuana Correa, tengo 17 años y vivo 
en Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba, Argentina.
Durante el año 2022 pude realizar distintas actividades como 
mi participación activa en el Consejo Provincial de Adolescentes 
(CPA), siendo referente de las comisiones de Desarrollo Personal 
y Comunicación; así mismo pude conformar el Consejo de Estu-
diantes en la escuela a la que asisto.
Con todas estas oportunidades que se me abrieron espero poder 
comunicarme correctamente sobre aquello que me rodea y lo 
más importante, ser una persona que anime a los demás a parti-
cipar y comunicar sobre lo que les afecta.



 noeMí rivarola ayala
16 años, Paraguay

Tengo 16 años. Mi nombre originario es Kuña Takua Poty (Mujer 
Flor del Bambú) Vivo en la comunidad Yary Mirí. A mí me gusta 
jugar al fútbol y pasar tiempo con mi familia, estoy feliz con ellos. 
Yo viví en Canindeyu, zona Kuruguaty-Fortuna, nosotros éramos 
de ahí, yo y mi familia, y nos mudamos acá en Yary Mirí. Mi madre 
se llama Porfiria Ayala Ramírez, mi padre se llama Sergio Rivarola 
Vera, tengo dos hermanas y dos  hermanos, y un sobrinito. Mi 
hermano mayor se llama Gimar, mi hermana menor se llama Ge-
lsy, Hernán, Divina, y Alvarito.
Estoy estudiando en el colegio, no queda tan lejos de acá. Es un 
colegio no-indigena, estoy en noveno grado, tengo 35 compa-
ñeros y compañeras, tengo amigos y amigas ahí, estoy feliz en 
mi comunidad, mi comunidad cuenta con 35 familias y 85 niños, 
niñas y adolescentes. 



tHiaGo ruso aranda 
15 años, uruguay 

cristina IsaBel 
salazar alonso

PanaMá

Mattieu leonardo 
esPinoza uyaGuari
Ecuador



nolvin alexander 
leMus alvarado
14 años,  El salvador 

carlos daniel 
MastacHe Guillén 
12 años,  México 

eManuel toranGi 
fernández duarte                                                         

15 años, Paraguay 
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