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El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el instrumento jurídico internacional más 

importante en relación a los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales de 

los niños, las niñas y los adolescentes desde una perspectiva de derechos humanos. La CDN 

entró en vigencia muy rápidamente -en 1990- y desde entonces fue ratificada todos los países 

del mundo, con excepción de Estados Unidos.  

La Declaración sobre los Derechos del Niño de la Sociedad de las Naciones (1924) y la 

Declaración sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (1959) 

constituyen importantes antecedentes de la CDN. Sin embargo, estas proclamaciones no 

eran de cumplimiento obligatorio para los gobiernos. 

La CDN constituye un hito en la historia de los derechos de las infancias, justamente, por 

su carácter jurídicamente vinculante, es decir, porque establece que los Estados son 

responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y los compromete a sancionar leyes y desarrollar políticas para lograr ese 

objetivo. Otro cambio radical que establece la CDN en la historia del derecho de las infancias 

es su reconocimiento de que todas las personas menores de 18 años son “sujetos de 

derechos” -y no meros destinatarios de la protección de los adultos- que gozan, además, de 

cuidados especiales por su condición de personas en desarrollo y crecimiento. 

En Argentina, la CDN fue ratificada en 1990 y adquirió rango constitucional en 1994. Sin 

embargo, recién en 2005, como resultado de las acciones de juristas y asociaciones de 

derechos humanos, de reclamos del Comité de Derechos del Niño de la ONU y en un nuevo 

marco político, se sancionó la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 

nº 26.601), adecuada a los principios de la CDN. Y se derogó la Ley de Patronato Estatal de 

Menores, que desde 1919 había funcionado como una pieza axial en los procesos de 

segmentación simbólica, social, legal e institucional de la infancia argentina entre “niños” y 

“menores”. 

 Desde entonces, y en un corto tramo temporal, se produjo una suerte de “revolución legal” 

en torno a las infancias. Así, se sancionaron la Ley de Prohibición del trabajo infantil y 

protección del trabajo adolescente (2008), elevando la edad de ingreso al mercado de trabajo 

de los 14 a los 16 años y la Ley de Ciudadanía Argentina (2012), que extendió los derechos 

políticos -entre ellos el del sufragio- a los adolescentes, mientras el Código Civil y Comercial 

de la Nación pasó a reconocer la gradualidad en el ejercicio autónomo de los derechos desde 

los 13 años (2015). Se destacan, además, la Ley de Educación Sexual Integral (2006), el 

reconocimiento del derecho a la Educación Intercultural Bilingüe (2006) y la Ley de Identidad 

de Género (2012), que permitió por primera vez, a escala planetaria, que una niña trans 

pudiera ver impreso su nombre en su documento nacional de identidad. Por su parte, la Ley 

de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020) contempla los derechos de las 

niñas y adolescentes a no llevar adelante embarazos y maternidades que, en el caso de las 



 

niñas, son por definición resultado de abusos sexuales, y en el de las adolescentes, muchas 

veces, también.  

Si bien, como historiadore/as, sabemos que entre lo establecido por las leyes y la vida 

social siempre hay distancias contundentes, en países como el nuestro, atravesados por la 

pobreza y la desigualdad, la incongruencia entre este auspicioso y renovado marco legal y 

las condiciones de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes es abismal, encontrándose 

la mitad de la población menor de 18 años en situación de vulneración de parte o de todos 

sus derechos. Como comunidad de adultos, no podemos eludir el imperioso desafío de 

acortar esa brecha.  

** 

Para ampliar y profundizar en distintos aspectos relativos a la historia y a la actualidad de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina, ponemos a disposición los 

siguientes materiales: 

 

Los textos completos de la CDN y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes pueden consultarse en:  

 

• https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion 

• https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26061-110778 

 

Para un balance de la historia, los principios y los desafíos para la implementación 

de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes, puede leerse: 

 

• Belaunzara n, Lucí a et. alter, “Los 30 an os de la Convencio n de los Derechos del Nin o: una 

mirada crí tica sobre su vigencia”, Revista Derechos en Accio n, An o 5/Nº 4, 2019-2020 

https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/9866/8624 

• Isacovich, Paula y Grinberg, Julieta (comp.), Infancias y Juventudes a 30 an os e la 

Convencio n sobre los derechos del Nin o, EDUNPAZ, Buenos Aires, 2020 

https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/view/51/62/195-2 

 

Para la historia de la segmentación simbólica, legal e institucional de las infancias 

argentinas entre “niños normales” y “menores”, vigente hasta comienzos del siglo XXI, y 

de sus implicancias en la vida de niños, niñas, adolescentes y familias, compartimos: 

 

• Stagno, Leandro, Una infancia aparte. La minoridad en la provincia de Buenos Aires (1930-

1943), Libros Libres, Flacso, 2010 

https://www.ecys.flacso.org.ar/_files/ugd/06771a_82741dfd0d8c4f91a2cecb9a9bc2dae5.p

df 

• Villalta, Carla, Entregas y Secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños, Editores 

del Puerto/CELS, 2012 https://cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/10/Entregas-y-

Secuestros.pdf 

• Zapiola, M. Carolina, Excluidos de la niñez. Menores, tutela estatal e instituciones de reforma. 

Buenos Aires, 1890-1930, Ediciones UNGS, Buenos Aires, 2019 

https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/excluidos-de-la-ninez/ 
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Hacer una historia socio-cultural e institucional de la genealogía y la difusión de la 

noción de “derechos de la infancia” en nuestro país es una tarea pendiente. Entre los 

trabajos que pueden contribuir a pensar sobre esta problema tica mencionamos: 

 

• Cosse, Isabella, Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar 1946-1955, Buenos 

Aires: San Andre s-FCE, 2006. 

• Zapiola, M. Carolina y Gentile, M. Florencia, “Los derechos de la infancia como categorí a 

del ana lisis: algunas reflexiones sobre sus lí mites, potencialidades y desafí os". En Arend, 

Silvia, Da Silva Miranda, Humberto (org.), Os tempos da justiça: história, infâncias e direitos 

humanos na América Latina, EDIUNESC, San Pablo, 2023  

https://www.aacademica.org/profiles/maria.carolina.zapiola?&vs=2855 

 

Para docentes, estudiantes de profesorados, trabajadores de las infancias y público en 

general compartimos textos que tratan sobre los derechos de las infancias en sus diferentes 

aspectos y sobre la educacio n y la crianza desde una perspectiva de derechos: 

 

• Zapiola, M. Carolina y Benchimol, Karina (Eds.), Manual Infancias en Plural. Formación 

para el cuidado y educación de la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil. Buenos 

Aires, Argentina. Ediciones UNGS- SENAF-Ministerio de Desarrollo Social, 2023  

https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/infancias-en-plural/ 

• Mansilla, Gabriela, Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre, 

Ediciones UNGS, Buenos Aires, https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-

content/uploads/2017/07/9789876301862-resumen.pdf 

  

 

Y, para trabajar con los chicos y las chicas, van algunos materiales escritos, iconogra ficos y 

audiovisuales: 

 

• La Convencio n de las Naciones Unidas sobre los derechos del nin o. La versio n para los 

nin os, Child Right Connetc/Unicef https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-

11/CDN_version_ninos.pdf 

• “10 Derechos fundamentales de los Nin os por Quino”, Unicef 

https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-

por-quino 

• El ciclo “Tenemos Derechos”, Pakapaka/Unicef Argentina 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeb5KurR3ZBD7m9HJZ5mCh6Z1OMrihuGO y 

“Zamba pregunta: ¿Que  son los derechos de los nin os?” 

https://www.youtube.com/watch?v=_2r02fwaAjc 

• “¿Sabí as que ?: Los derechos de las infancias”, Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=zWtBtnnnmNE 
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