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A
 partir del reconocim

iento internacional de que todos los niños
y niñas tienen derecho a nacer y crecer en su fam

ilia original,
la legislación nacional se ha ido adaptando a las exigencias de
ese interés superior. La adopción, com

o m
edida de protección

en el sistem
a norm

ativo paraguayo regula las situaciones en
las que el cum

plim
iento de dicho principio es im

practicable y
hay m

otivos valederos para separarlos de su fam
ilia.

La Ley de adopciones de 1997 es la institución jurídica de
protección al niño y adolescente en el ám

bito fam
iliar y social

por la que, bajo vigilancia del E
stado, el adoptado entra a

form
ar parte de la fam

ilia o crea una fam
ilia con el adoptante,

en 
calidad 

de 
hijo, 

y 
deja 

de 
pertenecer 

a 
su 

fam
ilia

consanguínea.

E
n nuestro país ese derecho es pleno e irrevocable y confiere

al adoptado una filiación que sustituye a la de origen y le otorga
los m

ism
os derechos y obligaciones de los hijos biológicos.

P
ese a eso, y la firm

a de C
onvenciones Internacionales han

existido dificultades notables en la aplicación de la m
edida de

protección que la adopción constituye.

E
n este docum

ento se recuerda la penosa historia del tráfico
de niños del P

araguay que tuvieron com
o consecuencia que

m
iles de niños y niñas com

patriotas sean llevados ilegalm
ente

al exterior. E
n la década del los noventa solo el 10%

 de las
adopciones eran nacionales. E

ran com
unes los allanam

ientos
de guarderías clandestinas en las que decenas de bebés
esperaban ser llevados a algún lugar del m

undo m
ediante el

pago a una vasta organización de traficantes. 

E
sta situación, dism

inuida hoy, obedece tanto a la debilidad
institucional del E

stado com
o a la precaria situación social y

económ
ica de las fam

ilias de origen.

S
e analiza, luego, la fácil vulnerabilidad de los procedim

ientos
judiciales sobre la figura de la guarda y la necesidad de
fortalecer el C

entro de A
dopciones. S

on analizadas quince
entrevistas a fam

ilias que adoptaron niños y niñas en los
últim

os años, de las que se extraen reveladoras inquietudes
sobre la contradicción entre el inherente acto de am

or que
im

plica la adopción y la fría indolencia de la burocracia estatal.

U
na reflexión de E

va G
iberti m

arca el tono expuesto en este
docum

ento a través de la revisión de las norm
as jurídicas y la

vivencia práctica: “A
d

o
p

ta
r n

o
 s

ó
lo

 d
e

p
e

n
d

e
 d

e
 la

 le
y
 y

 d
e

 s
u

a
p

lic
a

c
ió

n
, s

in
o

 d
e

 fa
c
to

re
s
 m

ú
ltip

le
s
, e

n
tre

 e
llo

s
 e

l c
rite

rio
a

s
is

te
n

c
ia

lis
ta

 m
e

d
ia

n
te

 e
l c

u
a

l s
e

 in
s
is

te
 e

n
 in

te
n

ta
r re

s
o

lv
e

r
la

 d
e
m

a
n
d
a
 a

d
u
lta

 m
e
d
ia

n
te

 la
 e

n
tre

g
a
 d

e
 u

n
a
 cria

tu
ra

, cu
a
n
d
o

la
 a

d
o
p
ció

n
 fu

e
 cre

a
d
a
 -y a

sí p
e
rsiste

- co
m

o
 p

ro
te

cció
n
 in

te
g
ra

l
p

a
ra

 n
iñ

o
s
 y

 n
iñ

a
s
”.

D
r. A

lfred
o

 B
o

ccia P
az 

presentación
a
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L
A

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 IN

T
E

G
R

A
L

D
E

 L
O

S
 N

IÑ
O

S
, N

IÑ
A

S
 Y

 A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
S

D
esde el m

om
ento en el que el E

stado paraguayo ratificó la C
onvención de los

D
erechos del N

iño en 1990 convirtiendo el texto de dicho instrum
ento jurídico

internacional de carácter vinculante en parte del ordenam
iento jurídico nacional

por la Ley 57/90 y cuando, unos años m
ás tarde, se prom

ulgó el C
ódigo de la

N
iñez y la A

dolescencia (Ley 1680/01), el país asum
ió un posicionam

iento ético
y político inserto en la perspectiva de derechos hum

anos, m
erced al cual el

P
araguay reconoce a los niños, niñas y adolescentes com

o sujetos plenos de
derechos y adopta, en consecuencia, el enfoque orientador de la D

octrina de la
P

rotección Integral de los D
erechos de la N

iñez y la A
dolescencia com

o
paradigm

a de reflexión y acción. 

E
sta decisión política, de carácter estratégico, responde a la necesidad de asum

ir
com

o una obligación que corresponde a la sociedad en su conjunto el garantizar
y respetar todos los derechos para todos los niños, las niñas, los y las
adolescentes y, al m

ism
o tiem

po, com
o expresión de una necesaria nueva form

a
de relación social entre adultos y niños, niñas y adolescentes, en la que el E

stado
asum

e el com
prom

iso de ser prom
otor y garante del cum

plim
iento de los

derechos, m
ediando para el ejercicio de los m

ism
os e interviniendo activam

ente
para reparar los derechos conculcados.

La 
P

rotección 
Integral, 

que 
encuentra 

su 
fundam

ento 
en 

los 
principios

universales de los derechos hum
anos -la dignidad, la equidad y la justicia social,

adquiere 
especificidad 

en 
los 

principios 
particulares 

de 
igualdad 

y 
no

discrim
inación, efectividad y prioridad absoluta, interés  superior del niño y

participación solidaria del E
stado, la com

unidad y la fam
ilia para el pleno ejercicio

de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y
 encuentra su m

anera de
concretización en el conjunto de acciones, políticas, planes y program

as que con
prioridad absoluta se definen y ejecutan desde el E

stado, con la participación
solidaria de la fam

ilia y la sociedad en su conjunto, para garantizar que todos
los niños, niñas y adolescentes gocen de m

anera efectiva y sin discrim
inación

de los derechos hum
anos que les corresponden, incluyendo la protección para

aquellos y aquellas cuyos derechos han sido vulnerados.

E
l enfoque de protección integral considera a las niñas, niños y adolescentes

com
o sujetos de derecho y com

o personas en desarrollo, que gozan de todos
los derechos com

o ciudadanos, lo que en térm
inos concretos significa que se

reconoce en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes derechos
exigibles que form

an parte de sus derechos hum
anos, lo que obliga al m

undo
adulto no sólo a satisfacer estas necesidades en form

a urgente, sino a intervenir
en todas las circunstancias en las que estos derechos estén siendo avasallados
o vulnerados o en riesgo de serlo. Todos los niños, niñas y adolescentes, y en
particular aquellos que pertenecen a los sectores en condiciones de m

ayor
exclusión 

social, 
requieren 

de 
una 

decidida 
acción 

del 
gobierno 

com
o

adm
inistrador del E

stado en la creación y activación de m
ecanism

os legislativos,
educativos, culturales, sociales e institucionales que transform

en la realidad de
vulnerabilidad que sufren y com

bata las diferentes form
as de exclusión y

discrim
inación en relación con el ejercicio de sus derechos. 

E
sta aproxim

ación nos perm
ite ubicar las claras diferencias que existen entre

las P
olíticas P

úblicas universales destinadas a generar condiciones sociales,
económ

icas, culturales y de otra índole para la satisfacción de los derechos
fundam

entales de todos los niños, niñas y adolescentes, con la P
olíticas

E
speciales destinadas básicam

ente a atender determ
inadas circunstancias que

provocan situaciones de vulnerabilidad a grupos tam
bién determ

inados de niñas,
niños y adolescentes.

Las 
prim

eras 
prom

ueven 
y 

generan 
disfrute 

U
niversal 

de 
D

erechos, 
las

segundas protegen frente a violaciones de estos. 

E
xisten cuatro principios básicos de la P

rotección integral:

L
a Ig

u
ald

ad
 o

 n
o

 d
iscrim

in
ació

n
: E

s el pilar fundam
ental de la doctrina de los

D
erechos H

um
anos y el carácter universal de las políticas sociales tiene que

ver directam
ente con este principio. La no discrim

inación es el principio inicial
para 

la 
construcción 

de 
políticas 

de 
protección 

integral 
y 

se 
encuentra

consignado en el artículo 2 de la C
onvención sobre los D

erechos del N
iño: 

"Los E
stados partes respetarán los derechos enunciados en la presente

C
onvención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin

distinción alguna, independientem
ente de la raza, el color, el sexo, el idiom

a, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económ

ica, los im
pedim

entos físicos, el nacim
iento o cualquier otra

condición del niño, de sus padres o representantes legales". 
Y

 de este m
odo, se erige com

o la norm
a de carácter jurídico-social  que debe

orientar la lectura e interpretación de todos los derechos consagrados en la
C

onvención, por lo que no debe haber distinción para negar o conceder
derechos, utilizándose com

o fundam
ento la condición social, el sexo, la religión

o la edad. P
or otra parte, y com

o una perspectiva novedosa en su m
om

ento
(finales de los ’80) la C

onvención establece un com
ponente relevante en m

ateria
de derechos hum

anos al prohibir no sólo la discrim
inación en razón de las

condiciones  del niño o niña sino que adem
ás prohíbe la discrim

inación en razón
de alguna condición de los padres o representantes legales.

introducción
b

b.1
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E
l in

terés su
p

erio
r d

el N
iñ

o
:

C
onsagrado en el artículo 3 de la C

onvención
sobre los D

erechos del N
iño, que establece:

"E
n todas las m

edidas concernientes a los niños que tom
en las instituciones

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
adm

inistrativas o los órganos legislativos, una consideración prim
ordial a que

se atenderá será el interés superior del niño."
E

ste principio, junto al de no discrim
inación antes citado, constituyen el

sustento de la D
octrina de la P

rotección Integral. E
l interés superior deja de

ser, de acuerdo a esta form
ulación y su ubicación en el instrum

ento
internacional, una m

era orientación filosófica o doctrinal, y se convierte en un
principio jurídico-social de aplicación para la interpretación y ejercicio de los
derechos hum

anos de los niños, niñas y adolescentes. 

L
a E

fectivid
ad

 y P
rio

rid
ad

 A
b

so
lu

ta:
establecido en el artículo 4 de la

C
onvención sobre los D

erechos del N
iño que consigna 

"Los E
stados P

artes adoptarán todas las m
edidas adm

inistrativas, legislativas
y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
presente C

onvención" (P
rincipio de efectividad) y "...E

n lo que respecta a los
derechos económ

icos, sociales y culturales, los E
stados P

artes adoptarán
esas m

edidas hasta el m
áxim

o de los recursos de que dispongan y, cuando
sea necesario, dentro del m

arco de la cooperación internacional" (P
rincipio

de prioridad absoluta).

P
or un lado, la efectividad trae aparejado consigo la adopción de todas las

m
edidas y providencias de carácter adm

inistrativo y legislativas y todas las que
conduzcan a la efectividad (goce y disfrute real) de los derechos hum

anos de
los niños, niñas y adolescentes, al respeto y prom

oción de estos derechos y al
desarrollo de las garantías sociales, económ

icas, legales, institucionales y
adm

inistrativas para su ejercicio. P
or otra parte, el principio de efectividad es el

que otorga carácter im
perativo a los lineam

ientos de la C
onvención y obliga al

E
stado y la sociedad cum

plim
iento de los m

ecanism
os enunciados, adem

ás de
constituir el program

a para el desarrollo de políticas en m
ateria de niñez.

P
or otra parte, los D

erechos hum
anos de los niños y niñas deben ser

atendidos con prioridad absoluta. S
ignifica este principio que el E

stado debe
adoptar m

edidas utilizando hasta el m
áxim

o de los recursos para propender
a la protección integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación
internacional.

E
sta parte del artículo 4 de la C

onvención que consagra la P
rioridad A

bsoluta
es de particular interés para transform

ar la conducta institucional de los
gobiernos respecto a la planificación social, puesto que significa que a la hora
del diseño de políticas públicas se deberá considerar que en prim

er lugar
estará la situación de los niños y la aplicación de políticas, planes, program

as
y presupuesto hacia esta población. 

L
a P

articip
ació

n
 so

lid
aria o

 p
rin

cip
io

 d
e so

lid
arid

ad
:

E
l artículo 5 de la

C
onvención sobre los D

erechos del N
iño establece este principio general de

la siguiente m
anera:

"Los E
stados P

artes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los m

iem
bros de la fam

ilia am
pliada

o de la com
unidad, según establezca la costum

bre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalm

ente del niño, de im
partirle, en consonancia con

sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los
derechos reconocidos en la presente C

onvención".
D

e acuerdo a esta form
ulación, la articulación de acciones entre el E

stado y
la sociedad constituyen el principio de participación dem

ocrática para la
garantía de los derechos universales que perm

iten construir la doctrina de la
P

rotección 
Integral. 

E
l 

E
stado, 

la 
F

am
ilia 

y 
la 

S
ociedad 

son 
los 

tres
protagonistas sobre los que se apoya la responsabilidad para el ejercicio y
goce efectivo de los derechos hum

anos de la niñez y adolescencia.

D
E

 L
A

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 IN

T
E

G
R

A
L

A
 L

A
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
IA

L

E
stos cuatro principios fundam

entales que constituyen la m
édula de la D

octrina de
P

rotección integral determ
inan que, adem

ás de diseñar y ejecutar todas las políticas
y program

as que aseguren los derechos de supervivencia, desarrollo, protección y
participación para la niñez,  se deben generar estructuras que brinden protección
especial a grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad.

La C
onvención, en 16 de los 54 artículos que la com

ponen, señala de m
anera

particular el derecho de los niños y niñas a ser protegidos contra toda form
a de

negligencia, 
abuso, 

m
altrato, 

discrim
inación, 

explotación, 
violencia,

farm
acodependencia, crueldad, opresión y secuestro, entre otros.

A
nte estas situaciones, la C

onvención establece m
edidas especiales para revertir,

detener, reparar, restaurar las situaciones de desprotección en las que se encuentran
sectores de la niñez, que soportan situaciones adversas que pulverizan sus derechos
hum

anos.

D
e este m

odo, la P
rotección E

special es parte integrante de la P
rotección Integral y

está orientada al reconocim
iento del derecho a ser protegido frente a situaciones que

im
piden el ejercicio de otros derechos, por lo que puede afirm

arse, reproduciendo
librem

ente a A
ntonio C

arlos G
om

es D
a C

osta, pensador brasilero que tuvo m
ucho

protagonism
o en el desarrollo del  E

statuto da C
rianza de B

rasil a finales de los ‘80,
quien decía no se trata sólo de garantizar el ejercicio de los derechos básicos para
todos los niños, sino de pelear, com

batir las condiciones negativas que im
piden que

algunos niños disfruten de los beneficios que los otros tienen. 

b.2
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E
n sociedades com

o las nuestras, que presentan situaciones de exclusión e
inequidad que obligan a algunos grupos sociales a crecer y vivir en condiciones
de extrem

a vulnerabilidad, es necesario concebir com
o una dim

ensión central
de la protección integral a la atención específica de los grupos m

ás vulnerables
y trabajar para restituir los derechos que fueron vulnerados o están en riesgo de
serlo, asum

iendo que la acción de restituir im
plica indefectiblem

ente:

D
etener la violación de los derechos, atendiendo sus consecuencias y

efectos;
G

arantizar 
que 

la 
personas 

afectadas 
vuelvan 

a 
tener 

acceso 
a 

las
condiciones y servicios vulnerados, y
C

rear y fortalecer los m
ecanism

os necesarios para prevenir la repetición de
la violación.

L
A

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 E

S
P

E
C

IA
L

 P
A

R
A

 N
IÑ

O
S

Y
 N

IÑ
A

S
 S

E
P

A
R

A
D

O
S

 D
E

 S
U

S
 FA

M
IL

IA
S

(D
atos tom

ados de la P
resentación de la P

olítica de P
rotección E

special para
niños y niñas separados de sus fam

ilias”, en el m
arco de la S

em
ana por los

D
erechos de N

iños, N
iñas y A

dolescentes 2010, actualizados a la fecha de
elaboración de este docum

ento)

La S
ecretaría N

acional de la N
iñez y la A

dolescencia, con rango de M
inisterio,

com
o m

iem
bro del S

istem
a N

acional de P
rotección y P

rom
oción Integral a la

N
iñez y A

dolescencia, tiene com
o atribución y potestad la ejecución de las

políticas de protección integral para niños, niñas y adolescentes en el m
arco de

la doctrina, conform
e las disposiciones del C

ódigo de la N
iñez y la A

dolescencia,
en sus artículos 37, 39, 41 inc. “b” y 42 inc. “a”1.

U
na de esas políticas vigentes, es la “P

olítica de P
rotección E

special para niños
y niñas separados de sus fam

ilias”. E
l m

arco legal y doctrinario que sostiene
esta política está contenido en la C

onstitución N
acional, la C

onvención de las
N

aciones U
nidas por los D

erechos del N
iño ratificada por P

araguay en el año
1990, las D

irectrices de las N
aciones U

nidas para el uso apropiado y condiciones
del cuidado alternativo de niños y niñas, el C

ódigo de la N
iñez y la A

dolescencia
y la Ley 1136/97 de A

dopciones, así com
o las R

ecom
endaciones del C

om
ité de

los D
erechos del N

iño de las N
aciones U

nidas, recibidas en enero de 2010. E
sta

política de E
stado se está im

plem
entando en coordinación con organizaciones

de la sociedad civil que conform
an la R

ed N
acional de A

cogim
iento F

am
iliar

(R
E

D
N

A
F

).

L
A

 “P
O

L
ÍT

IC
A

 D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 E

S
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E
C

IA
L

PA
R

A
 N

IÑ
O

S
 Y

 N
IÑ

A
S

 S
E

PA
R

A
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O
S
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 S
U

S
FA

M
IL

IA
S

” T
IE

N
E

 T
R

E
S

 E
JE

S
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
S

:

1. E
l m

antenim
iento del vínculo com

o principio orientador;
2. E

l A
cogim

iento F
am

iliar Transitorio com
o m

odelo de protección;
3. La D

esinstitucionalización com
o estrategia de la política.

1. 
E

L
 M

A
N

T
E

N
IM
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N

T
O

 D
E

L
 V

ÍN
C

U
L

O
 

C
O

M
O

 P
R

IN
C

IP
IO

 O
R

IE
N
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D

O
R

La ley de A
dopciones (1997) incorpora, por prim

era vez a nivel país, com
o

práctica obligada de trabajo con niños y niñas separados de sus fam
ilias y

susceptibles de adopción, la realización del trabajo de m
antenim

iento del vínculo,
el cual es im

plem
entado desde el año 1999 por el C

entro de A
dopciones. E

n el
2002 desde el P

IN
FA

 (P
rogram

a de Inserción F
am

iliar) de la C
orte S

uprem
a de

Justicia, y en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, se inicia un
trabajo de m

antenim
iento del vínculo con niños y niñas que a partir de una

situación de m
altrato fueron separados de sus fam

ilias. E
n el segundo sem

estre
del 2009, el C

entro de A
dopciones inicia un proceso de sistem

atización de su
práctica de intervención en P

rotocolos de Trabajo para B
úsqueda y Localización

de F
am

ilias de origen, M
antenim

iento del V
ínculo F

am
iliar, A

cogim
iento F

am
iliar,

A
dopciones y S

eguim
iento post adopción y post reinserción, los cuales rescatan

la experiencia de m
ás de 10 años de trabajo.

A
ctualm

ente, y de acuerdo a las D
irectrices de N

aciones U
nidas para el C

uidado
A

lternativo de N
iñas y N

iños, en julio 2010 desde la U
nidad de C

uidado
A

lternativo de niños y niñas de la S
ecretaría de la N

iñez y A
dolescencia se inicia

un proceso de conform
ación de equipos técnicos de m

antenim
iento del vínculo,

instalados en instituciones de abrigo a nivel nacional.

E
n cuanto al im

pacto de la tarea desarrollada puede consignarse que en los
procesos de m

antenim
iento del vínculo trabajados con niños y niñas separados

de sus fam
ilias por una situación de abandono, el índice de reinserción fam

iliar
es del 21%

, m
ientras que en los procesos de m

antenim
iento del vínculo

trabajados con niños y niñas separados de sus fam
ilias por situaciones de

m
altrato físico, abuso sexual y/o negligencia, el índice de inserción fam

iliar
prom

edio a nivel país es del 60%
.

b.3

b.4
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2. 
E

L
 A

C
O

G
IM

IE
N

T
O

 FA
M

IL
IA

R
 

C
O

M
O

 M
O

D
E

L
O

 D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 T

E
M

P
O

R
A
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E
n el año 1999 se conform

ó el prim
er program

a de fam
ilias acogedoras, desde

el C
entro de A

dopciones. E
n el año 2000 se elaboraron dos m

anuales (uno sobre
acogim

iento fam
iliar y otro sobre acogim

iento residencial). E
ntre el 2002 y 2005

se crearon dos organizaciones de la sociedad civil (F
undación C

orazones por la
Infancia y O

rganización E
nfoqueniñez), que trabajan prom

oviendo la m
ism

a
figura. A

 finales del 2007 se conform
ó la R

ed de A
cogim

iento F
am

iliar a nivel
país (R

E
D

N
A

F
). E

n junio de 2010 se lanzó la C
am

paña de A
cogim

iento F
am

iliar
“A

m
ar m

ás” para prom
over el acogim

iento fam
iliar y captar fam

ilias interesadas
en 

incorporarse 
al 

sistem
a. 

Y
 

actualm
ente 

contam
os 

con 
un 

“D
ecreto

P
residencial por el cual se establece el A

cogim
iento F

am
iliar para niños y niñas

sujetos de protección y apoyo” firm
ado en el año 2010. Tam

bién se encuentra
en proceso de elaboración el R

eglam
ento para P

rogram
as de A

cogim
iento

F
am

iliar.

E
n todo el 2009, 23 niños y niñas a cargo del C

entro de A
dopciones fueron

protegidos en fam
ilias acogedoras con el apoyo de las O

ngs de R
E

D
N

A
F. E

n el
prim

er sem
estre del año 2010 esa cifra se duplicó, siendo 46 los niños y niñas

que han pasado por la experiencia de acogim
iento fam

iliar. Y
 debe señalarse

que del total de acogim
ientos fam

iliares realizados en los últim
os 10 años, los

cuales sum
an m

ás de 200, sólo en un 2%
 de los casos las fam

ilias acogedoras
han propuesto adoptar al niño o niña que tuvieron en acogim

iento. E
sta cifra

aum
enta al 6%

 cuando se tom
a en cuenta que el pedido fue realizado por el

Juzgado correspondiente, entendiendo que no fue posible su adopción y a fin
de evitar que el niño o niña pase a vivir a una institución de cuidado perm

anente.

3. 
L

A
 D

E
S

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

C
O

M
O

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

La respuesta tradicional del E
stado ha sido la internación de niños y niñas en

instituciones. D
urante m

ás de 50 años, las Instituciones de A
brigo han trabajado

en absoluto abandono estatal, supliendo una carencia de respuesta oficial. Y
 en

el m
es de noviem

bre de 2009 se cierra definitivam
ente el H

ogarcito dependiente
del C

entro de A
dopciones, cam

biando el cuidado de los niños y niñas a un
program

a de A
cogim

iento F
am

iliar.

La S
ecretaría N

acional de la N
iñez y A

dolescencia registra, a m
arzo de 2011, 62

instituciones de cuidado alternativo, de las cuales el 5%
 corresponde a la

m
odalidad de acogim

iento fam
iliar, el 19%

  a la m
odalidad residencial, y el 76%

  a
la m

odalidad institucional. E
n esta últim

a m
odalidad de cuidado alternativo se

encuentran viviendo aproxim
adam

ente 2.000 niños y niñas de entre 0 y 18 años.
E

n cuanto al tiem
po de perm

anencia el 41%
 de los niños y niñas perm

anece en
la institución de abrigo entre 1-12 m

eses; el 18%
 entre 1-2 años; el 14%

 entre 2-
3 años; el 23%

 entre 3-5 años y el 4%
 por m

ás de 5 años. E
n el 81%

 de las
instituciones que ofrecen cuidado residencial e institucional no se trabaja la
posibilidad de reinserción fam

iliar (M
antenim

iento del V
ínculo) y sólo el 19%

 de
ellas lo hace. E

n el m
es de  m

ayo de 2010  se ha iniciado desde la S
ecretaría

N
acional de la N

iñez y la A
dolescencia en convenio con la O

N
G

 E
nfoqueniñez el

P
royecto JA

JO
T

O
P

A
 JE

V
Y, que prom

ueve la reinserción de niños y niñas a sus
contextos fam

iliares de origen, o  la consecuente articulación con el C
entro de

A
dopciones para asegurar el derecho de niños y niñas a vivir y crecer en fam

ilias
y no en instituciones. E

l objetivo es introducir el M
antenim

iento del V
ínculo en el

trabajo con niños y niñas que se encuentran en instituciones de abrigo.

Teniendo lo que antecede com
o m

arco doctrinario y contexto país, el
presente m

aterial pretende, al analizar con detenim
iento la adopción,

contribuir a esclarecer algunos aspectos centrales de las acciones que
se realizan desde los organism

os públicos y las instituciones de la
sociedad que abordan la protección de niñas y niños que se encuentran
privados de su entorno fam

iliar original. D
e la m

ism
a m

anera,  el
docum

ento pretende aportar reflexiones y consideraciones técnicas a fin
de optim

izar dicha labor de protección, en la perspectiva de la D
octrina

de P
rotección Integral.



1
1

adop
ción

Todos los niños y niñas
tienen derecho a nacer y
crecer en su fam

ilia
original. Y

 con esa
convicción irrefutable todos
los instrum

entos
internacionales y la
legislación nacional
vigentes establecen com

o
principio general que los
niños y las niñas deben
nacer y crecer
(perm

anecer) en su núcleo
fam

iliar de origen, salvo
que existan razones
determ

inantes en función
de su interés superior que
determ

inen la necesidad de
separarlos de sus fam

ilias.
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La C
onvención sobre los D

erechos del N
iño (C

D
N

) establece en su art. 20:

1
.

L
o

s
 n

iñ
o

s
 te

m
p

o
ra

l o
 p

e
rm

a
n

e
n

te
m

e
n

te
 p

riv
a

d
o

s
 d

e
 s

u
 m

e
d

io
fa

m
ilia

r, o
 c

u
y
o

 s
u

p
e

rio
r in

te
ré

s
 e

x
ija

 q
u

e
 n

o
 p

e
rm

a
n

e
z
c
a

n
 e

n
 e

s
e

m
e

d
io

, te
n

d
rá

n
 d

e
re

c
h

o
 a

 la
 p

ro
te

c
c
ió

n
 y

 a
s
is

te
n

c
ia

 e
s
p

e
c
ia

le
s
 d

e
l

E
s
ta

d
o

.

2
.

L
o

s
 E

s
ta

d
o

s
 P

a
rte

s
 g

a
ra

n
tiz

a
rá

n
, d

e
 c

o
n

fo
rm

id
a

d
 c

o
n

 s
u

s
 le

y
e

s
n

a
c
io

n
a

le
s
, o

tro
s
 tip

o
s
 d

e
 c

u
id

a
d

o
 p

a
ra

 e
s
o

s
 n

iñ
o

s
.

3
.

E
n

tre
 e

s
o

s
 c

u
id

a
d

o
s
 fig

u
ra

rá
n

, e
n

tre
 o

tra
s
 c

o
s
a

s
, la

 c
o

lo
c
a

c
ió

n
 e

n
h
o
g
a
re

s d
e
 g

u
a
rd

a
, la

 k
a
fa

la
 d

e
l d

e
re

ch
o
 is

lá
m

ic
o
, la

 a
d
o
p
c
ió

n
, o

 d
e

s
e

r 
n

e
c
e

s
a

rio
 

la
 

c
o

lo
c
a

c
ió

n
 

e
n

 
in

s
titu

c
io

n
e

s
 

a
d

e
c
u

a
d

a
s
 

d
e

p
ro

te
c
c
ió

n
 d

e
 m

e
n

o
re

s
. A

l c
o

n
s
id

e
ra

r la
s
 s

o
lu

c
io

n
e

s
, s

e
 p

re
s
ta

rá
p

a
rtic

u
la

r a
te

n
c
ió

n
 a

 la
 c

o
n

v
e

n
ie

n
c
ia

 d
e

 q
u

e
 h

a
y
a

 c
o

n
tin

u
id

a
d

 e
n

 la
e

d
u

c
a

c
ió

n
 

d
e

l 
n

iñ
o

 
y
 

a
 

s
u

 
o

rig
e

n
 

é
tn

ic
o

, 
re

lig
io

s
o

, 
c
u

ltu
ra

l 
y

lin
g

ü
ís

tic
o

. 

Los antecedentes inm
ediatos de esta disposición de la C

D
N

 se encuentran en
dos docum

entos anteriores prom
ulgados por dicha organización internacional:

la
D

e
c

la
ra

c
ió

n
 d

e
 lo

s
 D

e
re

c
h

o
s

 d
e

l N
iñ

o
, p

ro
c
la

m
a

d
a

 p
o

r la
 A

s
a

m
b

le
a

G
e

n
e

ra
l d

e
 la

s
 N

a
c
io

n
e

s
 U

n
id

a
s
 e

n
 s

u
 re

s
o

lu
c
ió

n
 1

3
8

6
 (X

IV
), d

e
 2

0
 d

e
n

o
v
ie

m
b

re
 d

e
 1

9
5

9
, e

n
 c

u
y
o

 P
rin

c
ip

io
 6

s
e

 e
s
ta

b
le

c
e

 q
u

e
 “E

l n
iñ

o
, p

a
ra

e
l p

le
n

o
 y

 a
rm

o
n

io
s
o

 d
e

s
a

rro
llo

 d
e

 s
u

 p
e

rs
o

n
a

lid
a

d
, n

e
c
e

s
ita

 a
m

o
r y

c
o

m
p

re
n

s
ió

n
. S

ie
m

p
re

 q
u

e
 s

e
a

 p
o

s
ib

le
, d

e
b

e
rá

 c
re

c
e

r a
l a

m
p

a
ro

 y
 b

a
jo

 la
re

s
p

o
n

s
a

b
ilid

a
d

 d
e

 s
u

s
 p

a
d

re
s
 y, e

n
 to

d
o

 c
a

s
o

, e
n

 u
n

 a
m

b
ie

n
te

 d
e

 a
fe

c
to

y
 d

e
 s

e
g

u
rid

a
d

 m
o

ra
l y

 m
a

te
ria

l; s
a

lv
o

 c
irc

u
n

s
ta

n
c
ia

s
 e

x
c
e

p
c
io

n
a

le
s
, n

o
d

e
b

e
rá

 s
e

p
a

ra
rs

e
 a

l n
iñ

o
 d

e
 c

o
rta

 e
d

a
d

 d
e

 s
u

 m
a

d
re

. L
a

 s
o

c
ie

d
a

d
 y

 la
s

a
u

to
rid

a
d

e
s
 p

ú
b

lic
a

s
 te

n
d

rá
n

 la
 o

b
lig

a
c
ió

n
 d

e
 c

u
id

a
r e

s
p

e
c
ia

lm
e

n
te

 a
 lo

s
n

iñ
o

s
 s

in
 fa

m
ilia

 o
 q

u
e

 c
a

re
z
c
a

n
 d

e
 m

e
d

io
s
 a

d
e

c
u

a
d

o
s
 d

e
 s

u
b

s
is

te
n

c
ia

.
P

a
ra

 e
l m

a
n

te
n

im
ie

n
to

 d
e

 lo
s
 h

ijo
s
 d

e
 fa

m
ilia

s
 n

u
m

e
ro

s
a

s
, c

o
n

v
ie

n
e

c
o

n
c
e

d
e

r s
u

b
s
id

io
s
 e

s
ta

ta
le

s
 o

 d
e

 o
tra

 ín
d

o
le

” y
 e

n
 

la
 "D

e
c

la
ra

c
ió

n
 s

o
b

re
 lo

s
 p

rin
c

ip
io

s
 s

o
c

ia
le

s
 y

 ju
ríd

ic
o

s
 re

la
tiv

o
s

 a
 la

p
ro

te
c

c
ió

n
 y

 e
l b

ie
n

e
s

ta
r d

e
 lo

s
 n

iñ
o

s
, c

o
n

 p
a

rtic
u

la
r re

fe
re

n
c

ia
 a

 la
a

d
o

p
c

ió
n

 
y

 
la

 
c

o
lo

c
a

c
ió

n
 
e

n
 
h

o
g

a
re

s
 
d

e
 
g

u
a

rd
a

, 
e

n
 
lo

s
 
p

la
n

o
s

n
a

c
io

n
a

l e
 in

te
rn

a
c

io
n

a
l", aprobada por la A

sam
blea G

eneral de las
N

aciones U
nidas com

o resolución 41/85, el 3 de diciem
bre de 1986,

instrum
ento internacional que a lo largo de sus 24 artículos proclam

a
diversos principios respecto a las obligaciones del E

stado para asegurar
la protección debida a niños y niñas que por algún m

otivo se encuentran
privados de la posibilidad de crecer en el seno de su fam

ilia de origen, y
establece orientaciones precisas relacionadas con el bienestar general de
la fam

ilia y el niño (A
rt. 1 al 9), con las alternativas de colocación del niño

en hogares de guarda (A
rtículos 10 al 12) y con la adopción de niños

(A
rtículos 13 al 24).

N
o obstante, se reconoce que una vez que se han agotado todas las m

edidas
tendientes a fortalecer o reestablecer el vínculo del niño con sus padres o fam

ilia,
y no se ha logrado ningún éxito, es im

prescindible llevar a cabo un proyecto de
vida perm

anente para los niños y niñas, a los efectos de lo cual se deben pensar
y aplicar las m

edidas necesarias que perm
itan reinsertarlos en una nueva fam

ilia,
teniendo en cuenta que la C

onvención sobre los D
erechos del N

iño (C
D

N
) de

las N
aciones U

nidas dice que los niños, p
a

ra
 e

l p
le

n
o

 y
 a

rm
o

n
io

s
o

 d
e

s
a

rro
llo

 d
e

s
u

 p
e

rs
o

n
a

lid
a

d
, d

e
b

e
n

 c
re

c
e

r e
n

 e
l s

e
n

o
 d

e
 u

n
a

 fa
m

ilia
, e

n
 u

n
 a

m
b

ie
n

te
 d

e
fe

lic
id

a
d

, a
m

o
r, y

 c
o

m
p

re
n

s
ió

n
y que, ante la situación de los niños y niñas que

se ven privados de su entorno fam
iliar de origen, el E

stado debe asum
ir la

responsabilidad de garantizar los cuidados necesarios y establecer las m
edidas

pertinentes a fin de asegurar la protección integral de estos niños y niñas.

Y
 si bien la respuesta tradicional del E

stado ante la separación del niño o niña
de su fam

ilia hasta hace poco tiem
po fue la “institucionalización” (la internación

en instituciones denom
inados “hogares”), los avances doctrinales y los estudios

realizados 
desestim

ularon 
fuertem

ente 
la 

alternativa 
de 

internación 
en

instituciones com
o respuesta adecuada. Y

 esto considerando los efectos
negativos que la m

ism
a provoca en niños y niñas así com

o debido tam
bién a las

notorias y evidentes falencias en cuanto a recursos y m
edios de las instituciones

de 
internación 

para 
brindar 

a 
los 

niños 
las 

condiciones 
y 

los 
cuidados

im
prescindibles para su desarrollo arm

ónico e integral. A
l respecto, cabe insertar

aquí una m
anifestación de la C

orte Interam
ericana de D

erechos H
um

anos
(C

ID
H

) al responder a una opinión consultiva O
C

- 17/2002 de 28 de agosto de
2002, solicitada por la C

om
isión Interam

ericana de D
erechos H

um
anos, en la

que la C
ID

H
 expresó: “L

a
 e

fic
a

z
 y

 o
p

o
rtu

n
a

 p
ro

te
c
c
ió

n
 d

e
 lo

s
 in

te
re

s
e

s
 d

e
l n

iñ
o

y
 la

 fa
m

ilia
 d

e
b

e
 b

rin
d

a
rs

e
 c

o
n

 la
 in

te
rv

e
n

c
ió

n
 d

e
 in

s
titu

c
io

n
e

s
 d

e
b

id
a

m
e

n
te

c
a

lific
a

d
a

s
 
p

a
ra

 
e

llo
, 

q
u

e
 
d

is
p

o
n

g
a

n
 
d

e
 
p

e
rs

o
n

a
l 

a
d

e
c
u

a
d

o
, 

in
s
ta

la
c
io

n
e

s
s
u

fic
ie

n
te

s
, m

e
d

io
s
 id

ó
n

e
o

s
 y

 e
x
p

e
rie

n
c
ia

 p
ro

b
a

d
a

 e
n

 e
s
te

 g
é

n
e

ro
 d

e
 ta

re
a

s
. 

la adopción
c
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E
n

 
fin

, 
n

o
 

b
a

s
ta

 
c
o

n
 

q
u

e
 

s
e

 
tra

te
 

d
e

 
o

rg
a

n
is

m
o

s
 

ju
ris

d
ic

c
io

n
a

le
s
 

o
a

d
m

in
is

tra
tiv

o
s
; 

e
s
 

p
re

c
is

o
 

q
u

e
 

é
s
to

s
 

c
u

e
n

te
n

 
c
o

n
 

to
d

o
s
 

lo
s
 

e
le

m
e

n
to

s
n

e
c
e

s
a

rio
s
 p

a
ra

 s
a

lv
a

g
u

a
rd

a
r e

l in
te

ré
s
 s

u
p

e
rio

r d
e

l n
iñ

o
.”

(O
pinión consultiva

O
C

- O
C

- 17/2002 de 28 de agosto de 2002, C
orte Interam

ericana de D
erechos

H
um

anos solicitada por la C
om

isión Interam
ericana de D

erechos H
um

anos
punto 88). 

Los estudios realizados sobre las instituciones de protección (orfanatos, hogares,
centros de protección, asilos de niños…

) indican que en la m
ayoría de los casos

dichas instituciones carecieron de los requisitos de idoneidad señalados com
o

indispensables por la C
ID

H
 en el docum

ento citado.

O
tro docum

ento internacional de gran im
portancia, la D

eclaración s
o

b
re

 lo
s

p
rin

cip
io

s so
cia

le
s y ju

ríd
ico

s re
la

tivo
s a

 la
 p

ro
te

cció
n
 y e

l b
ie

n
e
sta

r d
e
 lo

s n
iñ

o
s,

c
o

n
 p

a
rtic

u
la

r re
fe

re
n

c
ia

 a
 la

 a
d

o
p

c
ió

n
 y

 la
 c

o
lo

c
a

c
ió

n
 e

n
 h

o
g

a
re

s
 d

e
 g

u
a

rd
a

, e
n

lo
s
 p

la
n

o
s
 n

a
c
io

n
a

l e
 in

te
rn

a
c
io

n
a

l afirm
a que todo niño tiene derecho a crecer

en el seno de una fam
ilia, y com

o prioridad, el niño ha de ser cuidado por sus
propios padres (A

rtículo 3). E
l m

andato principal del docum
ento citado a los

E
stados es la obligación de arbitrar los m

edios para que la protección de los
niños se logre en el ám

bito de su m
edio fam

iliar, agudizando su acción en la
prevención, com

o principio que debe orientar la actuación, no sólo de los
organism

os estatales en todos los niveles, sino tam
bién de la sociedad.

Y
 aún en aquellos casos en que la perm

anencia del niño con sus padres
biológicos no sea posible (por abandono, por fallecim

iento de sus progenitores
o por separación de los m

ism
os en función del interés superior del niño) el niño

o niña inm
ersos en tales circunstancias son sujetos del derecho irrenunciable a

una fam
ilia, por lo que la m

ism
a D

eclaración establece que “c
u

a
n

d
o

 lo
s
 p

ro
p

io
s

p
a

d
re

s
 d

e
l n

iñ
o

 n
o

 p
u

e
d

a
n

 o
c
u

p
a

rs
e

 d
e

 é
l o

 s
u

s
 c

u
id

a
d

o
s
 s

e
a

n
 in

a
p

ro
p

ia
d

o
s
,

d
e

b
e

 c
o

n
s
id

e
ra

rs
e

 la
 p

o
s
ib

ilid
a

d
 d

e
 q

u
e

 e
l c

u
id

a
d

o
 q

u
e

d
e

 a
 c

a
rg

o
 d

e
 o

tro
s

fa
m

ilia
re

s
 d

e
 lo

s
 p

a
d

re
s
 d

e
l n

iñ
o

, u
n

a
 fa

m
ilia

 s
u

s
titu

tiv
a

 (a
d

o
p

tiv
a

 o
 d

e
 g

u
a

rd
a

)
o

 e
n

 c
a

s
o

 n
e

c
e

s
a

rio
, u

n
a

 in
s
titu

c
ió

n
 a

p
ro

p
ia

d
a

”
(A

rtículo 4). Y
 agrega que en

estos casos,
“lo

s
 in

te
re

s
e

s
 d

e
l n

iñ
o

, e
n

 p
a

rtic
u

la
r s

u
 n

e
c
e

s
id

a
d

 d
e

 re
c
ib

ir a
fe

c
to

y
 s

u
 d

e
re

c
h

o
 a

 la
 s

e
g

u
rid

a
d

 y
 a

l c
u

id
a

d
o

 c
o

n
tin

u
a

d
o

, d
e

b
e

n
 s

e
r la

 c
o

n
s
id

e
ra

c
ió

n
fu

n
d

a
m

e
n

ta
l” (A

rtículo 5).

L
A

 A
D

O
P

C
IÓ

N
 C

O
M

O
 M

E
D

ID
A

 D
E

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 E

L
 S

IS
T

E
M

A
 P

A
R

A
G

U
A

Y
O

La adopción, que de acuerdo a la Ley 1136/97, Ley de A
dopciones es la

in
s
titu

c
ió

n
 ju

ríd
ic

a
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 a

l n
iñ

o
 y

 a
d

o
le

s
c
e

n
te

 e
n

 e
l á

m
b

ito
 fa

m
ilia

r y
s
o

c
ia

l p
o

r la
 q

u
e

, b
a

jo
 v

ig
ila

n
c
ia

 d
e

l E
s
ta

d
o

, e
l a

d
o

p
ta

d
o

 e
n

tra
 a

 fo
rm

a
r p

a
rte

 d
e

la
 fa

m
ilia

 o
 c

re
a

 u
n

a
 fa

m
ilia

 c
o

n
 e

l a
d

o
p

ta
n

te
, e

n
 c

a
lid

a
d

 d
e

 h
ijo

, y
 d

e
ja

 d
e

p
e

rte
n

e
c
e

r a
 s

u
 fa

m
ilia

 c
o

n
s
a

n
g

u
ín

e
a

, s
a

lv
o

 e
n

 e
l c

a
s
o

 d
e

 la
 a

d
o

p
c
ió

n
 d

e
l h

ijo
d

e
l c

ó
n

y
u

g
e

 o
 c

o
n

v
iv

ie
n

te
.

(A
rtículo 1), s

e
 o

to
rg

a
 c

o
m

o
 m

e
d

id
a

 d
e

 c
a

rá
c
te

r
e

x
c
e

p
c
io

n
a

l d
e

 p
ro

te
c
c
ió

n
 a

l n
iñ

o
 y

 s
e

 e
s
ta

b
le

c
e

 e
n

 fu
n

c
ió

n
 d

e
 s

u
 in

te
ré

s
su

p
e
rio

r. (A
rtículo 2). E

n
 e

l P
a
ra

g
u
a
y e

s p
le

n
a
, in

d
ivisib

le
 e

 irre
vo

ca
b
le

 y co
n
fie

re
a

l a
d

o
p

ta
d

o
 u

n
a

 filia
c
ió

n
 q

u
e

 s
u

s
titu

y
e

 a
 la

 d
e

 o
rig

e
n

 y
 le

 o
to

rg
a

 lo
s
 m

is
m

o
s

d
e

re
c
h

o
s
 

y
 

o
b

lig
a

c
io

n
e

s
 

d
e

 
lo

s
 

h
ijo

s
 

b
io

ló
g

ic
o

s
 

(A
rtículo 

3). 
E

s 
tam

bién
considerada por la C

onvención de D
erechos del N

iño com
o una de las opciones

posibles para m
aterializar el derecho de los niños sin fam

ilia o privados de su
entorno fam

iliar a “la protección y asistencia especiales”, que concibe al instituto
de la adopción com

o la solución perm
anente para niños privados de los cuidados

de su fam
ilia biológica. 

S
in em

bargo, han existido dificultades notables en la aplicación de la m
edida de

protección que la adopción constituye.
E

n el P
araguay, y com

o lo señala un docum
ento de U

N
IC

E
F

 fechado en el año
2007 (A

dopción Legal: la m
ejor opción para los niños y las fam

ilias adoptantes
que se encuentra en http://w

w
w

.unicef.org/lac/m
edia_10325.htm

), la adopción
posibilitó la existencia y perm

anencia de situaciones com
pletam

ente lesivas de
los derechos de la niñez y que constituyen figuras delictivas sin ninguna duda,
sobre todo en la tram

itación y otorgam
iento de  adopciones internacionales, al

respecto de lo cual el organism
o internacional señala:

U
n

a
 tris

te
 h

is
to

ria
 d

e
 la

 c
u

a
l 

a
p

re
n

d
e
r e

n
 e

l P
a
ra

g
u

a
y

L
a

 a
p

ro
b

a
c
ió

n
 d

e
 la

 L
e

y
 N

o
. 11

3
6

/9
7

 d
e

 A
d

o
p

c
io

n
e

s
 c

o
n

s
titu

y
ó

 u
n

h
ito

 e
n

 la
 h

is
to

ria
 d

e
l P

a
ra

g
u

a
y
 y

a
 q

u
e

 s
e

 lo
g

ró
 fre

n
a

r e
l trá

fic
o

 d
e

n
iñ

o
s
/a

s
 p

a
ra

g
u

a
y
o

s
 a

 o
tro

s
 p

a
ís

e
s
. S

e
g

ú
n

 d
a

to
s
 c

o
n

s
ig

n
a

d
o

s
 e

n
u

n
 e

s
tu

d
io

 (R
o

s
a

 M
a

ría
 O

rtiz
 y

 e
t a

ll. 2
0

0
6

. L
a

 a
d

o
p

c
ió

n
: U

n
 a

c
to

d
e

 a
m

o
r y

 d
e

 d
e

re
c

h
o

s
. L

o
s

 b
e

n
e

fic
io

s
 d

e
l c

u
m

p
lim

ie
n

to
 d

e
 la

le
y

. G
lo

b
a

l 
In

fa
n

c
ia

. A
s
u

n
c
ió

n
), 

c
o

n
 
a

n
te

rio
rid

a
d

 
a

 e
s
ta

 
le

y
 s

e
h

a
b

ría
n

 e
n

v
ia

d
o

 a
l e

x
te

rio
r e

n
tre

 4
 y

 5
 m

il n
iñ

o
s
, e

n
 u

n
 la

p
s
o

 d
e

 5
a

ñ
o

s
 (1

9
9

0
 -1

9
9

5
), 9

8
%

 d
e

 lo
s
 c

u
a

le
s
 fu

e
ro

n
 lle

v
a

d
o

s
 a

 E
E

U
U

 y
 u

n
2

%
 a

 p
a

ís
e

s
 d

e
 E

u
ro

p
a

 e
 Is

ra
e

l. 

M
u

c
h

a
s
 d

e
 e

s
ta

s
 a

d
o

p
c
io

n
e

s
 s

e
 re

a
liz

a
ro

n
 c

o
n

 irre
g

u
la

rid
a

d
e

s
,

a
d

e
m

á
s
 e

n
 m

u
c
h

o
s
 c

a
s
o

s
 e

l o
rig

e
n

 d
e

 lo
s
 n

iñ
o

s
 e

ra
 p

o
r ro

b
o

s
 y

s
e

c
u

e
s
tro

s
 d

e
 b

e
b

é
s
, v

e
n

ta
, e

n
g

a
ñ

o
s
 a

 jó
v
e

n
e

s
 m

a
d

re
s
 d

e
 e

s
c
a

s
a

fo
rm

a
c
ió

n
 o

 a
 p

e
rs

o
n

a
s
 in

s
o

lv
e

n
te

s
, fa

ls
ific

a
c
ió

n
 d

e
 la

s
 id

e
n

tid
a

d
e

s

C.1



21
20

d
e

 lo
s
 n

iñ
o

s
/a

s
 c

o
m

o
 h

ijo
s
/a

s
 d

e
 s

u
p

u
e

s
ta

s
 m

a
d

re
s
 b

io
ló

g
ic

a
s
, a

s
í

c
o

m
o

 irre
g

u
la

rid
a

d
e

s
 e

n
 la

 o
b

te
n

c
ió

n
 d

e
 lo

s
 c

o
n

s
e

n
tim

ie
n

to
s
 d

e
p

a
rie

n
te

s
 p

a
ra

 la
 a

d
o

p
c
ió

n
. 

S
e

 
c
a

lc
u

la
 

q
u

e
 

e
n

 
a

q
u

e
l 

m
o

m
e

n
to

 
s
o

la
m

e
n

te
 

e
l 

1
0

%
 

d
e

 
la

s
a
d
o
p
cio

n
e
s e

ra
n
 n

a
cio

n
a
le

s y 9
0
%

 in
te

rn
a
cio

n
a
le

s, se
g
ú
n
 e

l e
stu

d
io

c
ita

d
o

. C
o

m
o

 re
s
u

lta
d

o
 d

e
 la

s
 d

e
n

u
n

c
ia

s
 d

e
 s

e
c
u

e
s
tro

s
 y

 ro
b

o
s

p
re

s
e

n
ta

d
a

s
 p

o
r a

lg
u

n
a

s
 m

a
d

re
s
 y

 o
rg

a
n

iz
a

c
io

n
e

s
 s

o
c
ia

le
s
, s

e
a

lla
n

a
ro

n
 v

a
ria

s
 g

u
a

rd
e

ría
s
 d

e
d

ic
a

d
a

s
 a

 tra
fic

a
r n

iñ
o

s
/a

s
. E

n
 e

s
to

s
o

p
e

ra
tiv

o
s
 s

e
 e

n
c
o

n
tra

ro
n

 lis
ta

s
 d

e
 p

re
c
io

s
 d

e
 b

e
b

é
s
 p

a
ra

 la
 v

e
n

ta
a

 
e

x
tra

n
je

ro
s
, 

c
o

m
o

 
“m

e
rc

a
d

e
ría

 
d

e
 

e
x
p

o
rta

c
ió

n
”. 

L
o

s
 

c
o

s
to

s
v
a

ria
b

a
n

 s
e

g
ú

n
 la

s
 c

a
ra

c
te

rís
tic

a
s
 fís

ic
a

s
 d

e
 lo

s
 m

is
m

o
s
, d

e
 U

S
$

1
5

.0
0

0
 a

 U
S

$
 3

0
.0

0
0

, e
v
id

e
n

c
ia

n
d

o
 u

n
 n

e
g

o
c
io

 a
lta

m
e

n
te

 lu
c
ra

tiv
o

d
e

l 
c
u

a
l 

p
a

rtic
ip

a
b

a
n

 
d

is
tin

ta
s
 
p

e
rs

o
n

a
s
, 

in
c
lu

y
e

n
d

o
 
o

b
s
te

tra
s
,

a
b

o
g

a
d

o
s
, fu

n
c
io

n
a

rio
s
 p

ú
b

lic
o

s
, e

n
tre

 o
tro

s
. 

E
n
 la

 a
ctu

a
lid

a
d
 se

 sa
b
e
, p

o
r te

stim
o
n
io

s re
co

g
id

o
s d

e
 p

e
rso

n
a
s

a
d
u
lta

s a
d
o
p
ta

d
a
s cu

a
n
d
o
 n

iñ
o
s, q

u
e
 in

icia
r u

n
a
 re

la
ció

n
 co

n
 su

s
p
a
d
re

s 
a
d
o
p
tivo

s, 
b
a
sa

d
a
 

e
n
 

la
 

m
e
n
tira

, 
e
l 

o
cu

lta
m

ie
n
to

 
d
e

in
fo

rm
a
ció

n
, la

 cu
lp

a
 y h

a
sta

 e
n
 d

e
lito

s co
m

o
 e

l ro
b
o
 o

 e
l se

cu
e
stro

 e
s

co
n
tra

p
ro

d
u
ce

n
te

 p
a
ra

 e
l d

e
sa

rro
llo

 p
sico

so
cia

l d
e
l n

iñ
o
 y su

 vín
cu

lo
a
fe

ctivo
 co

n
 lo

s p
a
d
re

s a
d
o
p
tivo

s, ya
 q

u
e
 la

s p
e
rso

n
a
s a

d
o
p
ta

d
a
s

sie
n
te

n
 la

 n
e
ce

sid
a
d
 y tie

n
e
n
 e

l d
e
re

ch
o
 d

e
 co

n
o
ce

r su
 ve

rd
a
d
e
ra

id
e
n
tid

a
d
 y co

n
stru

ir su
 h

isto
ria

 d
e
 vid

a
. 

A
lgunas expresiones de las fam

ilias que fueron entrevistadas en el m
arco de la

investigación que dio origen a este docum
ento ilustran lo que antecede:

“
…

yo
 n

u
n

ca
 tu

ve tra
u

m
a

 co
n

 este tem
a

 d
e la

a
d

o
p

ció
n

, p
o

rq
u

e yo
 ta

m
b

ién
 fu

i a
d

o
p

ta
d

a
 y

siem
p

re m
e h

a
b

la
ro

n
 d

e eso
. N

o
so

tro
s h

a
b

la
m

o
s

co
n

 la
 p

sicó
lo

g
a

 so
b

re ese tem
a

…
”

“
…

y ta
n

 p
ro

n
to

 ella
s p

o
d

ía
n

 en
ten

d
er ya

 le

co
n

ta
m

o
s co

m
o

 fu
e q

u
e le a

g
a

rra
m

o
s en

to
n

ces

n
u

n
ca

 fu
e u

n
 tra

u
m

a
 p

a
ra

 ella
s…

”

“
…

y está
 en

 su
 d

erech
o

 d
e sa

b
er 

su
 h

isto
ria

 verd
a

d
era

…
”

“
a

 él d
esd

e lo
s 4

 a
ñ

o
s le em

p
eza

m
o

s a
 h

a
b

la
rle d

e

q
u

e él es n
u

estro
 h

ijo
 d

el co
ra

zó
n

, d
e q

u
e ten

ía

o
tra

 m
a

m
á

 y to
d

o
 eso

, y fu
e crecien

d
o

 co
n

 eso
…

”

P
or 

otra 
parte, 

debe 
señalarse 

que 
las 

interpretaciones 
en 

cuanto 
a 

la
conceptualización sobre la adopción no han sido siem

pre las que la C
onvención

de D
erechos del N

iño establece. U
na prim

era precisión que se im
pone al

respecto es la que se concreta en el principio estructurado en la últim
a década,

que señala “una fam
ilia para cada niño y no un niño para una fam

ilia”, com
o bien

m
enciona D

aniel O
’D

onnell en el docum
ento L

a D
o

ctrin
a d

e la P
ro

tecció
n

In
teg

ral y las N
o

rm
as Ju

ríd
icas V

ig
en

tes en
 R

elació
n

 a la F
am

ilia, que se
halla 

accesible 
en 

su 
versión 

digital 
en

w
w

w
.iin.oea.org/anales.../P

onencia_D
aniel_O

_D
onnell.doc:

S
i b

ie
n

 la
 v

ia
b

ilid
a

d
 d

e
 e

s
ta

 in
s
titu

c
ió

n
 re

q
u

ie
re

 la
 e

x
is

te
n

c
ia

 d
e

 u
n

a
p

o
b

la
c
ió

n
 d

e
s
e

o
s
a

 d
e

 e
n

ta
b

la
r u

n
a

 re
la

c
ió

n
 d

e
 p

a
re

n
te

s
c
o

 c
o

n
 n

iñ
o

s
a

b
a

n
d

o
n

a
d

o
s
 o

 s
in

 fa
m

ilia
, la

 s
a

tis
fa

c
c
ió

n
 d

e
 e

s
ta

 d
e

m
a

n
d

a
 n

o
 p

u
e

d
e

 s
e

r
e

l o
b

je
tiv

o
 p

rin
c
ip

a
l d

e
 la

 in
s
titu

c
ió

n
. D

e
 s

e
r a

s
í, la

 a
d

o
p

c
ió

n
 d

e
ja

 d
e

 s
e

r
u

n
 m

e
d

io
 p

a
ra

 re
a

liz
a

r e
l d

e
re

c
h

o
 d

e
l n

iñ
o

 q
u

e
 c

a
re

c
e

 d
e

 fa
m

ilia
 a

 o
b

te
n

e
r

u
n

a
, y

 s
e

 c
o

n
v
ie

rte
 e

n
 u

n
 n

e
g

o
c
io

 o
rie

n
ta

d
o

 a
 b

u
s
c
a

r n
iñ

o
s
 p

a
ra

 a
d

u
lto

s
d
e
se

o
so

s d
e
 e

sta
b
le

ce
r u

n
a
 fa

m
ilia

. E
sta

 o
rie

n
ta

ció
n
 in

e
vita

b
le

m
e
n
te

 lle
va

a
 a

b
u
so

s q
u
e
 e

ro
sio

n
a
n
 la

 in
te

g
rid

a
d
 d

e
 la

s
 fa

m
ilia

s
, e

sp
e
cia

lm
e
n
te

 d
e
 la

s
fa

m
ilia

s
 n

e
c
e

s
ita

d
a

s
.  E

n
 c

o
n

s
e

c
u

e
n

c
ia

, la
 C

D
N

 p
re

c
is

a
 q

u
e

 e
l in

te
ré

s
s
u

p
e

rio
r d

e
l n

iñ
o

 h
a

 d
e

 s
e

r “la
 c

o
n

s
id

e
ra

c
ió

n
 p

rim
o

rd
ia

l” q
u

e
 o

rie
n

te
 to

d
o

s
is

te
m

a
 d

e
 a

d
o

p
c
ió

n
 e

 im
p

lic
a

 e
l re

s
p

e
to

 d
e

 u
n

a
 s

e
rie

 d
e

 s
a

lv
a

g
u

a
rd

ia
s
 y

g
a

ra
n

tía
s
, d

e
n

tro
 d

e
 la

s
 q

u
e

 e
s
tá

n
:

q
u

e
 to

d
a

 a
d

o
p

c
ió

n
 d

e
b

e
 s

e
r a

u
to

riz
a

d
a

 p
o

r la
s
 a

u
to

rid
a

d
e

s
 c

o
m

p
e

te
n

te
s
,

c
o

n
 a

rre
g

lo
 a

 la
s
 n

o
rm

a
s
 s

u
s
ta

n
tiv

a
s
 y

 p
ro

c
e

s
a

le
s
 e

s
ta

b
le

c
id

a
s
 p

o
r le

y

q
u

e
 la

 a
d

o
p

c
ió

n
 s

ó
lo

 p
ro

c
e

d
e

 c
u

a
n

d
o

 d
ic

h
a

s
 a

u
to

rid
a

d
e

s
 d

e
te

rm
in

e
n

 q
u

e
lo

s
 p

a
d

re
s
 u

 o
tra

s
 p

e
rs

o
n

a
s
 in

te
re

s
a

d
a

s
 h

a
y
a

n
 d

a
d

o
 c

o
n

s
e

n
tim

ie
n

to
 a

 la
a

d
o

p
c
ió

n
 
c
o

n
 
c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 
d

e
 
c
a

u
s
a

, 
o

 
c
u

a
n

d
o

 
d

e
te

rm
in

e
n

 
q

u
e

 
s
u

c
o

n
s
e

n
tim

ie
n

to
 n

o
 e

s
 n

e
c
e

s
a

rio
 p

o
r ra

z
o

n
e

s
 ta

le
s
 c

o
m

o
 e

l a
b

a
n

d
o

n
o

. 

O
tra interesante precisión, que puede colaborar eficazm

ente para com
prender

en profundidad las categorías conceptuales subyacentes en la dinám
ica de la

adopción y sobre todo, en las irregularidades que desnaturalizan el instituto de
la adopción, es la que consigna C

arla V
illalta en el texto C

uando la apropiación
fue adopción. S

entidos, prácticas y reclam
os en torno al robo de niños.

C
uadernos de A

ntropología S
ocial, núm

. 24. U
niversidad de B

uenos A
ires.

A
rgentina. 2006:

“…
e
l circu

ito
 ju

ríd
ico

-b
u
ro

crá
tico

 d
e
stin

a
d
o
 a

 la
 ‘m

in
o
rid

a
d
’ h

a
 te

n
id

o
 d

e
sd

e
la

s
 p

rim
e
ra

s
 d

é
c
a
d
a
s
 d

e
l s

ig
lo

 X
X

, c
u
a
n
d
o
 c

o
m

ie
n
z
a
 a

 c
o
n
s
o
lid

a
rs

e
 c

o
m

o
ta

l, u
n

a
 m

a
rc

a
d

a
 im

p
ro

n
ta

 c
la

s
is

ta
 y

 s
a

lv
a

c
io

n
is

ta
, e

n
 la

 m
e

d
id

a
 e

n
 q

u
e

s
u

 
o

b
je

to
 
d

e
 
in

te
rv

e
n

c
ió

n
 
fu

e
 
u

n
 
s
e

c
to

r 
d

e
 
la

 
in

fa
n

c
ia

 
q

u
e

, 
d

e
fin

id
o

tra
d

ic
io

n
a

lm
e

n
te

 p
o

r la
 c

a
re

n
c
ia

 –
y
a

 q
u

e
, s

e
g

ú
n

 la
 e

v
a

lu
a

c
ió

n
 d

e
 d

is
tin

to
s

fu
n
c
io

n
a
rio

s
, e

ra
n
 n

iñ
o
s
 q

u
e
 p

o
r la

s
 c

o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 p

o
b
re

z
a
 e

n
 q

u
e
 v

iv
ía

n
n

o
 s

e
 e

n
c
o

n
tra

b
a

n
 p

ro
te

g
id

o
s
 a

d
e

c
u

a
d

a
m

e
n

te
, n

o
 p

o
s
e

ía
n

 fa
m

ilia
s
 a

p
ta

s
p

a
ra

 s
u

 c
ria

n
z
a

, e
n

 d
e

fin
itiv

a
, e

ra
n

 ‘m
e

n
o

re
s
 a

b
a

n
d

o
n

a
d

o
s
’–

 p
e

rm
itía

, a
l

s
e

r c
la

s
ific

a
d

o
 d

e
 e

s
ta

 fo
rm

a
, q

u
e

 o
tro

s
 lo

 tu
te

la
ra

n
, in

s
titu

c
io

n
a

liz
a

ra
n

,
a

d
o

p
ta

ra
n

 o
 a

p
ro

p
ia

ra
n

. J
u

n
to

 c
o

n
 e

s
te

 c
irc

u
ito

, s
e

 fu
e

 c
o

n
s
o

lid
a

n
d

o
 u

n
a

s
e

rie
 d

e
 ru

tin
a

s
 b

u
ro

c
rá

tic
a

s
 q

u
e

, in
fo

rm
a

d
a

s
 p

o
r la

 a
m

b
ig

u
a

 c
a

te
g

o
ría

‘a
b

a
n

d
o

n
o

 m
o

ra
l y

/o
 m

a
te

ria
l’, p

re
s
e

n
te

 e
n

 to
d

a
s
 la

s
 n

o
rm

a
tiv

a
s
 re

la
tiv

a
s

a
 la

 ‘m
in

o
rid

a
d

’, h
a

b
ilita

b
a

 la
 a

c
tu

a
c
ió

n
 d

e
 d

is
tin

to
s
 a

g
e

n
te

s
 –

ju
e

c
e

s
,



23
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d
e

fe
n

s
o

re
s
 d

e
 m

e
n

o
re

s
, a

u
to

rid
a

d
e

s
 d

e
 in

s
titu

to
s
 o

 a
s
ilo

s
, e

n
tre

 o
tro

s
–

q
u

e
 d

is
p

o
n

ía
n

 d
e

 u
n

 a
m

p
lio

 p
o

d
e

r d
e

 d
e

c
is

ió
n

, a
rb

itra
rio

 y
 d

is
c
re

c
io

n
a

l,
p

e
ro

 q
u

e
 n

o
 e

ra
 v

is
u

a
liz

a
d

o
 c

o
m

o
 ta

l, y
a

 q
u

e
 s

e
 b

a
s
a

b
a

 e
n

 la
 c

re
e

n
c
ia

 d
e

q
u

e
 e

s
o

s
 ‘m

e
n

o
re

s
’ n

e
c
e

s
ita

b
a

n
 s

e
r p

ro
te

g
id

o
s
. 

A
sí, 

la
s 

p
rá

ctica
s 

in
stitu

cio
n
a
le

s 
y 

ju
d
icia

le
s 

re
la

tiva
s 

a
 

lo
s 

m
e
n
o
re

s
cla

sifica
d
o
s 

co
m

o
 

‘a
b
a
n
d
o
n
a
d
o
s’ 

ce
n
tra

lm
e
n
te

 
se

 
o
rie

n
ta

ro
n
 

a
 

u
n
a

se
p
a
ra

ció
n
 d

e
 su

 m
e
d
io

 fa
m

ilia
r y so

cia
l cu

a
n
d
o
 é

ste
 fu

e
ra

 co
n
sid

e
ra

d
o

‘n
o
civo

 o
 in

m
o
ra

l, y a
 e

n
ca

m
in

a
r a

 e
so

s n
iñ

o
s a

 la
 a

d
o
p
ció

n
, d

isp
o
sitivo

 q
u
e

e
ra

 co
n
n
o
ta

d
o
 co

m
o
 u

n
a
 d

e
 la

s m
á
s e

fe
ctiva

s m
e
d
id

a
s p

a
ra

 d
o
ta

rlo
s d

e
 u

n
a

’fa
m

ilia
 n

o
rm

a
lm

e
n
te

 co
n
stitu

id
a
´. S

i b
ie

n
 e

sta
m

o
s d

e
scrib

ie
n
d
o
 e

ste
 p

ro
ce

so
m

u
y sin

té
tica

 y e
sq

u
e
m

á
tica

m
e
n
te

, n
o
s in

te
re

sa
 d

e
sta

ca
r q

u
e
 e

sta
 fo

rm
a
 d

e
co

n
ce

p
tu

a
liza

r la
s m

e
d
id

a
s d

e
 p

ro
te

cció
n
 p

a
ra

 lo
s n

iñ
o
s a

b
a
n
d
o
n
a
d
o
s –

q
u
e

n
o
 só

lo
 e

sta
b
a
n
 fu

n
d
a
m

e
n
ta

d
a
s e

n
 ca

te
g
o
ría

s le
g
a
le

s sin
o
 ta

m
b
ié

n
 e

n
e
sq

u
e
m

a
s in

te
rp

re
ta

tivo
s p

ro
p
io

s d
e
 e

ste
 á

m
b
ito

–
 h

a
b
ilitó

 d
istin

ta
s p

rá
ctica

s
y p

ro
ce

d
im

ie
n
to

s q
u
e
 la

 m
a
yo

ría
 d

e
 la

s ve
ce

s lle
va

b
a
n
 a

 d
e
sco

n
o
ce

r lo
s

re
cla

m
o
s q

u
e
 lo

s p
a
d
re

s b
io

ló
g
ico

s e
fe

ctu
a
b
a
n
 d

e
 su

s h
ijo

s, e
n
 ra

zó
n
 d

e
 q

u
e

ya
 

se
 

e
n
co

n
tra

b
a
n
 

co
n
vivie

n
d
o
 

co
n
 

o
tra

 
fa

m
ilia

, 
y 

q
u
e
 

co
n
n
o
ta

b
a
n

p
o
sitiva

m
e
n
te

 a
 lo

s a
d
o
p
ta

n
te

s p
u
e
sto

 q
u
e
 la

 a
d
o
p
ció

n
 e

ra
 p

e
n
sa

d
a
 co

m
o

u
n
 a

cto
 d

e
 g

e
n
e
ro

sid
a
d
 h

a
cia

 lo
s n

iñ
o
s q

u
e
, d

e
 o

tra
 fo

rm
a
, h

u
b
ie

ra
n
 vivid

o
e
n
 la

 m
ise

ria
 y so

m
e
tid

o
s a

 la
 n

e
g
lig

e
n
cia

 d
e
 su

s p
a
d
re

s. 

D
e

s
d

e
 e

s
ta

 p
e

rs
p

e
c
tiv

a
, la

 a
d

o
p

c
ió

n
 fu

e
 tra

m
a

d
a

 e
n

 to
rn

o
 a

 u
n

 m
o

d
e

lo
 d

e
filia

c
ió

n
 s

u
s
titu

tiv
a

, y
a

 q
u

e
 s

u
 fin

 e
ra

 c
o

n
v
e

rtir a
 e

s
o

s
 s

u
je

to
s
 e

n
 o

tro
s
, y

c
re

a
r ‘v

e
rd

a
d

e
ra

s
 fa

m
ilia

s
’, p

a
ra

 lo
 c

u
a

l d
e

b
ía

 c
o

rta
rs

e
 to

d
o

 la
z
o

 d
e

 e
s
o

s
n
iñ

o
s co

n
 su

 a
n
te

rio
r in

se
rció

n
 so

cia
l. E

sto
 re

d
u
n
d
ó
 e

n
 la

 co
n
fig

u
ra

ció
n
 d

e
a

m
p

lia
s
 a

trib
u

c
io

n
e

s
 p

a
ra

 q
u

ie
n

e
s
 e

ra
n

 lo
s
 e

n
c
a

rg
a

d
o

s
 d

e
 c

o
n

c
e

d
e

r la
s

a
d
o
p
cio

n
e
s d

e
 n

iñ
o
s q

u
e
, u

n
id

a
s a

 u
n
a
 e

sca
se

z d
e
 co

n
tro

le
s y d

e
 fle

xib
le

s
re

g
la

s
, fa

c
u

lta
b

a
n

 a
 lo

s
 m

a
g

is
tra

d
o

s
 ta

n
to

 a
 d

ic
ta

m
in

a
r q

u
é

 n
iñ

o
 s

e
e

n
c
o

n
tra

b
a

 e
n

 u
n

a
 s

itu
a

c
ió

n
 d

e
 a

b
a

n
d

o
n

o
 y, p

o
r c

o
n

s
ig

u
ie

n
te

, e
n

 e
s
ta

d
o

d
e

 a
d

o
p

ta
b

ilid
a

d
, c

o
m

o
 a

 e
le

g
ir a

 lo
s
 a

d
o

p
ta

n
te

s
 a

 p
a

rtir d
e

 e
v
a

lu
a

r s
u

s
c
o

n
d

ic
io

n
e

s
 m

o
ra

le
s
 y

 m
a

te
ria

le
s
, y

 ta
m

b
ié

n
 a

 d
e

s
c
o

n
o

c
e

r a
 lo

s
 p

a
d

re
s

b
io

ló
g

ic
o

s
 s

u
 d

e
re

c
h

o
 d

e
 p

a
rtic

ip
a

r e
n

 e
l ju

ic
io

 e
n

 e
l q

u
e

 s
e

 d
e

c
id

ía
 la

a
d

o
p

c
ió

n
 d

e
 s

u
 h

ijo
, y

a
 q

u
e

 –
s
e

g
ú

n
 s

e
 s

o
s
te

n
ía

–
 lo

s
 ju

e
c
e

s
 e

s
ta

b
a

n
fa

cu
lta

d
o
s p

a
ra

 re
so

lve
r, se

g
ú
n
 su

 ‘p
ru

d
e
n
te

 a
rb

itrio
’, lo

 q
u
e
 ‘re

su
lta

ra
 m

á
s

c
o

n
v
e

n
ie

n
te

 p
a

ra
 e

l m
e

n
o

r’. S
i e

s
to

s
 fu

e
ro

n
 lo

s
 s

e
n

tid
o

s
 q

u
e

 s
e

 a
s
o

c
ia

ro
n

a
 la

 a
d

o
p

c
ió

n
 le

g
a

l, y
 a

 lo
s
 fu

n
c
io

n
a

rio
s
 q

u
e

 s
e

 e
n

c
o

n
tra

b
a

n
 h

a
b

ilita
d

o
s

p
a

ra
 c

o
n

c
e

d
e

rla
, ta

m
b

ié
n

 e
s
 im

p
o

rta
n

te
 te

n
e

r e
n

 c
u

e
n

ta
 q

u
e

 e
llo

s
 n

o
 s

ó
lo

in
fo

rm
a

b
a

n
 la

s
 p

rá
c
tic

a
s
 ju

d
ic

ia
le

s
 e

 in
s
titu

c
io

n
a

le
s
 e

n
 re

la
c
ió

n
 c

o
n

 lo
s

n
iñ

o
s
 

´a
b

a
n

d
o

n
a

d
o

s
´, 

s
in

o
 

ta
m

b
ié

n
 

e
s
ta

b
a

n
 

p
re

s
e

n
te

s
 

e
n

 
d

is
tin

ta
s

p
rá

c
tic

a
s
 y

 n
a

rra
tiv

a
s
 s

o
c
ia

le
s
 a

c
e

rc
a

 d
e

l a
b

a
n

d
o

n
o

 y
 la

 s
a

lv
a

c
ió

n
, q

u
e

 a
p
a
rtir d

e
 e

n
fa

tiza
r e

l e
sta

d
o
 d

e
 n

e
ce

sid
a
d
 d

e
 e

so
s n

iñ
o
s, e

n
tre

 o
tra

s co
sa

s,
lle

v
a

b
a

n
 a

 m
u

c
h

a
s
 p

e
rs

o
n

a
s
 a

 in
s
c
rib

ir fa
ls

a
m

e
n

te
 c

o
m

o
 h

ijo
 p

ro
p

io
 a

 u
n

n
iñ

o
, y

 e
llo

 –
a

n
te

s
 q

u
e

 c
o

m
o

 u
n

 d
e

lito
–

 e
ra

 v
is

u
a

liz
a

d
o

 c
o

m
o

 o
tra

 fo
rm

a
d

e
 a

d
o

p
c
ió

n
.

(…
) D

e
s
d

e
 e

s
ta

 p
e

rs
p

e
c
tiv

a
, c

ria
tu

ra
s
 q

u
e

 “n
e

c
e

s
ita

b
a

n
 s

e
r s

o
c
o

rrid
a

s
”,

“a
b

a
n

d
o

n
a

d
a

s
” 

s
in

 
u

n
a

 
filia

c
ió

n
 

c
o

n
o

c
id

a
, 

fu
e

ro
n

 
e

n
tre

g
a

d
a

s
 

a
 

u
n

a
“p

e
rs

o
n

a
 d

e
 b

ie
n

” p
a

ra
 q

u
e

, c
u

m
p

lie
n

d
o

 c
o

n
 to

d
o

s
 lo

s
 re

q
u

is
ito

s
 le

g
a

le
s
,

la
s
 a

d
o

p
ta

ra
. N

a
rra

tiv
a

s
 s

o
b

re
 e

l a
b

a
n

d
o

n
o

 q
u

e
 h

a
b

ilita
b

a
n

 y
 le

g
itim

a
b

a
n

la
 a

c
tu

a
c
ió

n
 d

e
 d

is
tin

to
s
 fu

n
c
io

n
a

rio
s
 q

u
e

, d
e

s
d

e
 e

s
a

 p
e

rs
p

e
c
tiv

a
, n

o
h
a
c
ía

n
 o

tra
 c

o
s
a
 q

u
e
 p

ro
c
u

ra
r u

n
a
 fa

m
ilia

 n
o
rm

a
lm

e
n
te

 c
o
n
s
titu

id
a
 a

 e
s
o

s
m

e
n

o
re

s
 q

u
e

 n
e

c
e

s
ita

b
a

n
 s

e
r s

o
c
o

rrid
o

s
. Y

 e
n

 ta
n

to
 e

llo
 e

ra
 c

o
n

n
o

ta
d

o
c
o

m
o

 u
n

 “fin
 s

u
p

e
rio

r”, p
o

s
ib

ilita
b

a
 q

u
e

 lo
s
 n

iñ
o

s
 fu

e
ra

n
 in

s
c
rip

to
s
 c

o
m

o
h

ijo
s
 d

e
 o

tro
s
 p

a
d

re
s
 s

in
 m

u
c
h

a
s
 a

v
e

rig
u

a
c
io

n
e

s
 re

s
p

e
c
to

 d
e

 s
u

 filia
c
ió

n
,

q
u

e
 s

e
 d

e
c
re

ta
ra

 s
u

 e
s
ta

d
o

 d
e

 a
d

o
p

ta
b

ilid
a

d
, a

u
n

 c
u

a
n

d
o

 s
u

s
 p

a
d

re
s
 o

fa
m

ilia
re

s
 s

e
 o

p
u

s
ie

ra
n

, y
 q

u
e

 lo
s
 n

iñ
o

s
 fu

e
ra

n
 e

n
tre

g
a

d
o

s
 e

n
 a

d
o

p
c
ió

n
 a

c
o

n
o

c
id

o
s
, a

m
ig

o
s
 o

 re
c
o

m
e

n
d

a
d

o
s
 q

u
e

 fo
rm

a
b

a
n

 p
a

rte
 d

e
 la

 m
a

lla
 d

e
re

la
c
io

n
e

s
 d

e
 ju

e
c
e

s
 y

 o
tro

s
 fu

n
c
io

n
a

rio
s
.”

N
uevam

ente, las fam
ilias entrevistadas ilustran con sus expresiones, la vivencia

de estas situaciones en nuestro país:

“
M

e lla
m

ó
 u

n
a

 a
m

ig
a

 q
u

e es fisca
la

 y m
e 

d
ijo

 q
u

e h
a

b
ía

 u
n

 n
iñ

o
 q

u
e le h

a
b

ía
n

    

a
b

a
n

d
o

n
a

d
o

 en
 la

 fisca
lía

 y q
u

e n
o

 sa
b

ía
n

 q
u

e

ib
a

n
 a

 h
a

cer y p
o

r su
p

u
esto

 q
u

e  m
e fu

i vo
la

n
d

o
 

a
 tra

erle, p
ero

 yo
 n

o
 h

ice n
a

d
a

 ileg
a

l, 

irreg
u

la
r p

u
ed

e ser, p
ero

 ileg
a

l n
o

 es”

“
la

 g
en

te siem
p

re n
o

s d
ice, p

a
ra

 q
u

é p
erd

er

tiem
p

o
 co

n
 u

n
a

 in
stitu

ció
n

 d
el esta

d
o

, co
n

 el

g
o

b
iern

o
 verd

a
d

, si es m
á

s fá
cil a

n
o

ta
r el

certifica
d

o
 d

e n
a

cid
o

 vivo
 a

 m
i n

o
m

b
re y p

u
n

to
…

”

P
ero la situación en P

araguay “h
a
 ca

m
b
ia

d
o
 g

ra
d
u
a
lm

e
n
te

 e
n
 e

sto
s ú

ltim
o
s
 d

ie
z

a
ñ

o
s
. S

e
 h

a
n

 lo
g

ra
d

o
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v
a

n
c
e

s
 s

ig
n

ific
a

tiv
o

s
 c

o
n
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m

u
lg

a
c
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n
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e
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 le
y
 N

o
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 d
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p
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n
e
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n
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l m
e

s
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e
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c
tu

b
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 d
e
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ñ

o
 1

9
9

7
, q

u
e

 s
ig

u
e
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s

o
rie

n
ta

c
io

n
e

s
 d

e
 la

 C
o

n
v
e

n
c
ió

n
 In

te
rn

a
c
io

n
a

l s
o

b
re

 lo
s
 D

e
re

c
h

o
s
 d

e
l N

iñ
o

,
ra

tific
a

d
a

 p
o

r P
a

ra
g

u
a

y
 e

n
 e

l a
ñ

o
 1

9
9

0
 c

o
m

o
 L

e
y
 5

7
/9

0
. O

tro
 h

e
c
h

o
 im

p
o

rta
n

te
h

a
 s

id
o

 la
 ra

tific
a

c
ió

n
 p

o
r P

a
ra

g
u

a
y
 d

e
l C

o
n

v
e

n
io

 d
e

 la
 H

a
y
a

 p
o

r L
e

y
 9

0
0

/9
6

,
re

la
tiv

o
 a

 la
 p

ro
te

c
c
ió

n
 d

e
l n

iñ
o

 y
 a

 la
 c

o
o

p
e

ra
c
ió

n
 e

n
tre

 E
s
ta

d
o

s
 e

n
 m

a
te

ria
 d

e
a

d
o

p
c
ió

n
 

in
te

rn
a

c
io

n
a

l. 
E

l 
m

is
m

o
 

e
s
tip

u
la

 
la

s
 

m
e

d
id

a
s
 

p
a

ra
 

p
re

v
e

n
ir 

la
s
u

s
tra

c
c
ió

n
, 

v
e

n
ta

 
y
 
trá

fic
o

 
d

e
 
n

iñ
o

s
 
c
o

n
 
fin

e
s
 
d

e
 
a

d
o

p
c
ió

n
 
y
 
s
e

 
b

a
s
a

 
y

c
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

 e
l a

rt. 2
1

 d
e

 la
 C

o
n

v
e

n
c
ió

n
 In

te
rn

a
c
io

n
a

l s
o

b
re

 lo
s
 D

e
re

c
h

o
s

d
e

l N
iñ

o
”, tal com

o se señala en el docum
ento elaborado por U

N
IC

E
F

 antes
citado (U

N
IC

E
F, 2007).

S
in em

bargo, y de acuerdo a lo m
anifestado por m

agistrados y funcionarios de la
circunscripción judicial de Itapúa (en el docum

ento U
N

A
 M

IR
A

D
A

 R
E

A
L A

L
P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 A
D

O
P

C
IO

N
 E

N
 ITA

P
U

A
 – PA

R
A

G
U

AY. “U
n
a
 fa

m
ilia

 p
a
ra

 u
n
 n

iñ
o
 o

n
iñ

a
, y n

o
 u

n
 n

iñ
o
 o

 n
iñ

a
 p

a
ra

 u
n
a
 fa

m
ilia

”. E
laborado por A

bog. E
V

E
LY

N
 P

E
R

A
LTA

,
Jueza de la N

iñez y la A
dolescencia, A

bog. N
ILS

A
 M

O
N

Z
O

N
 -  Jueza de N

iñez y la
A

dolescencia, A
bog. C

A
R

O
LIN

A
 LU

G
O

 – D
efensora de la N

iñez y la A
dolescencia)

persisten algunas dificultades notorias que em
pañan los procesos de adopción y

tergiversan la naturaleza de este instituto de protección especial:
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P
ro

b
lem

ática

E
l C

E
N

T
R

O
 D

E
 A

D
O

P
C

IO
N

E
S

, tie
n

e
 a

 s
u

 c
a

rg
o

 v
a

ria
s
 fu

n
c
io

n
e

s
 u

n
a

 d
e

 la
s

p
rin

c
ip

a
le

s
 e

s
 e

l lla
m

a
d

o
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 V

IN
C

U
L

O
 F

A
M

IL
IA

R
, c

o
n

 e
llo

s
e

 b
u

s
c
a

 g
a

ra
n

tiz
a

r a
 “to

d
o

 n
iñ

o
/a

 e
l d

e
re

c
h

o
 d

e
 c

re
c
e

r e
n

 u
n

a
 fa

m
ilia

”, y
p

rio
rita

ria
m

e
n

te
 e

n
 s

u
 fa

m
ilia

 d
e

 o
rig

e
n

 , y
 c

o
n

 e
s
te

 fin
 a

p
o

y
a

 a
 la

s
 fa

m
ilia

s
 d

e
n
iñ

o
s
 e

n
 s

itu
a
c
ió

n
 d

e
 a

b
a
n
d
o
n
o
 o

 d
e
s
a
m

p
a
ro

 c
o
n
 a

s
is

te
n
c
ia

 y
 a

c
o
m

p
a
ñ
a
m

ie
n
to

p
ro

fe
s
io

n
a

l; y
  s

o
lo

 e
n

 e
l c

a
s
o

 d
e

 q
u

e
 n

o
 fu

e
ra

 p
o

s
ib

le
 q

u
e

 e
l n

iñ
o

/a
 p

e
rm

a
n

e
z
c
a

e
n

 e
l n

ú
c
le

o
 fa

m
ilia

r d
e

 o
rig

e
n

1, d
e

riv
a

 a
l n

iñ
o

/a
 p

a
ra

 s
u

 a
d

o
p

c
ió

n
, p

ro
p

o
n

ie
n

d
o

a
l J

u
z
g

a
d

o
 la

 fa
m

ilia
 a

d
o

p
tiv

a
. 

N
o

 o
b

s
ta

n
te

, p
u

e
d

e
 v

is
u

a
liz

a
rs

e
 c

o
m

o
 le

g
a

l, y
 e

n
 re

a
lid

a
d

 n
o

 lo
 e

s
, la

 in
te

n
c

ió
n

o
 d

e
s

e
o

 d
e

 d
a

r e
n

 a
d

o
p

c
ió

n
 a

l n
iñ

o
, n

iñ
a

 o
 a

d
o

le
s

c
e

n
te

 fo
rm

u
la

d
a

 p
o

r lo
s

p
a

d
re

s
 b

io
ló

g
ic

o
s

 o
 fa

m
ilia

re
s

 a
n

te
 A

u
to

rid
a

d
 c

e
rc

a
n

a
 a

 s
u

 d
o

m
ic

ilio
. E

s
ta

m
a

n
ife

s
ta

c
ió

n
 v

o
lu

n
ta

ria
 d

e
 d

a
r e

n
 a

d
o

p
c
ió

n
 e

l h
ijo

/a
, d

e
b

e
ría

 im
p

lic
a

r la
 n

o
e

x
is

te
n

c
ia

 d
e

 p
e

rs
o

n
a

 in
te

re
s
a

d
a

 e
n

 e
l n

iñ
o

/a
 o

 a
d

o
le

s
c
e

n
te

; s
in

 e
m

b
a

rg
o

,
n

u
e

s
tra

 c
o

tid
ia

n
a

 re
a

lid
a

d
 e

s
 la

 e
le

c
c

ió
n

p
o

r p
a

rte
 d

e
 la

 m
a

d
re

 b
io

ló
g

ic
a

 d
e

e
n

tre
g

a
r a

 s
u

 h
ijo

/a
 a

 la
 p

e
rs

o
n

a
 a

 q
u

ie
n

 e
lla

 c
o

n
s
id

e
ra

 a
p

ta
 p

a
ra

 s
u

s
titu

irla
 e

n
s
u

 ro
l y

 p
la

n
te

a
n

 a
n

te
 e

l J
u

z
g

a
d

o
, la

 G
U

A
R

D
A

 p
a

ra
 o

b
te

n
e

r la
 c

u
s
to

d
ia

 d
e

 e
s
e

n
iñ

o
/a

 y
 a

s
í s

o
rte

a
r u

n
 trá

m
ite

 v
ita

l, e
l M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 D
E

L
 V

IN
C

U
L

O
 d

e
l

n
iñ

o
/a

 c
o

n
 s

u
 m

a
d

re
 b

io
ló

g
ic

a
 o

 fa
m

ilia
 e

x
te

n
s
a

 o
 a

m
p

lia
d

a
. 

S
e

g
ú

n
 

 
n

u
e

s
tra

 
n

o
rm

a
 

m
a

rc
o

, 
p

u
e

d
e

n
 

s
e

r 
a

d
o

p
ta

d
o

s
 

lo
s
 

n
iñ

o
s
/a

s
 

y
a

d
o

le
s
c
e

n
te

s
; “q

u
e

 s
e

 e
n

c
u

e
n

tra
n

 p
o

r m
á

s
 d

e
 d

o
s
 a

ñ
o

s
 a

c
o

g
id

o
s
 b

a
jo

 tu
te

la
 o

g
u

a
rd

a
 

d
e

l 
a

d
o

p
ta

n
te

, 
p

re
v
io

 
c
o

n
s
e

n
tim

ie
n

to
 

d
e

 
lo

s
 

p
a

d
re

s
 

b
io

ló
g

ic
o

s
 

o
d

e
c
la

ra
c
ió

n
 ju

d
ic

ia
l d

e
 e

s
ta

d
o

 d
e

 a
d

o
p

c
ió

n
2. 

L
a
 ca

u
sa

 p
rin

cip
a
l d

e
 e

n
tre

g
a
 d

e
 n

iñ
o
s/a

s e
s la

 situ
a
ció

n
 d

e
 p

o
b
re

za
 y fa

lta
co

n
o
cim

ie
n
to

 d
e
 la

 le
y, p

o
r u

n
a
 cu

e
stió

n
 cu

ltu
ra

l.  E
n
 P

a
ra

g
u
a
y, a

u
n
q
u
e
 e

xista
n

p
ro

g
ra

m
a
s o

 p
o
lítica

s p
ú
b
lica

s p
a
ra

 in
ce

n
tiva

r o
 fo

rta
le

ce
r a

 la
s fa

m
ilia

s d
e
 e

sca
so

s
re

cu
rso

s y m
a
d
re

s ca
b
e
za

 d
e
 fa

m
ilia

 n
o
 so

n
 su

ficie
n
te

s, y su
 co

n
se

cu
e
n
cia

 e
s e

l
e
sta

d
o
 d

e
 a

b
a
n
d
o
n
o
, d

e
sa

m
p
a
ro

 y o
rfa

n
d
a
d
 d

e
 n

iñ
o
s, n

iñ
a
s y a

d
o
le

sce
n
te

s. L
a
s

m
a
d
re

s e
m

b
a
ra

za
d
a
s n

o
 p

u
e
d
e
n
 a

cce
d
e
r co

n
 fa

cilid
a
d
 a

 lo
s ce

n
tro

s d
e
 sa

lu
d
 y d

a
n

a
 lu

z co
n
 la

 a
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d
a
 d

e
 co

m
a
d
ro

n
a
s o

 p
a
rte

ra
s e

m
p
írica

s, p
rá

ctica
 co

m
ú
n
 q

u
e
 se

re
g
istra

 e
n
 lo

s ce
n
tro

s u
rb

a
n
o
s y n

o
 u

rb
a
n
o
s d

e
 to

d
o
 e

l p
a
ís. C

o
n
 e

sta
 p

rá
ctica

 la
s

fu
tu

ra
s m

a
d
re

s, e
vita

n
 e

l trá
m

ite
 id

e
n
tifica

to
rio

 n
e
ce

sa
rio

 p
a
ra

 e
l in

g
re

so
 a

 ce
n
tro

s d
e

sa
lu

d
 p

ú
b
lico

s a
 o

b
je

to
 d

e
 se

r a
te

n
d
id

a
s. P

o
r ta

n
to

, n
o
 e

xiste
 h

isto
ria

 clín
ica

, n
o
 h

a
y

e
vid

e
n
cia

s, se
 b

o
rra

n
 lo

s ra
stro

s d
e
 q

u
e
 “a

q
u

í n
a
c
ió

 u
n

 n
iñ

o
/a

”, ra
zó

n
 p

o
r la

 cu
a
l

e
n
 
lo

s 
Ju

zg
a
d
o
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d
e
 
Ita

p
ú
a
 
y 

q
u
izá

s 
d
e
 
to

d
o
 
e
l 

P
a
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g
u
a
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n
o
 
re

g
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n
 
g
ra

n
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n
ce

n
tra

ció
n
 
d
e
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so
s 

d
e
 
D

E
C

L
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R
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C
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N
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E
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D
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D

E
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D
O

P
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N
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A
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O
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C
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L
o
s p

ro
ce

so
s q

u
e
 lle

g
a
n
  a

l Ju
zg

a
d
o
 d

e
 N

iñ
e
z y A

d
o
le

sce
n
cia

, so
n
 lo

s re
m

itid
o
s p

o
r

lo
s Ju

e
ce

s d
e
 P

a
z, q

u
e
 tie

n
e
n
 a

trib
u
cio

n
e
s m

ín
im

a
s, o

to
rg

a
n
d
o
 la

 G
U

A
R

D
A

 co
m

o
m

e
d
id

a
 d

e
 p

ro
te

cció
n
; trá

m
ite

 in
icia

d
o
  a

 p
e
tició

n
 d

e
 la

s p
e
rso

n
a
s in

te
re

sa
d
a
s. E

sta
s

fa
m

ilia
s n

o
 p

a
re

n
ta

le
s, p

la
n
te

a
n
 la

 G
U

A
R

D
A

 d
e
 lo

s n
iñ

o
s/a

s d
e
sp

u
é
s d

e
 q

u
e
 h

a
ya

n
co

n
vivid

o
 va

rio
s a

ñ
o
s co

n
 e

llo
s; y p

o
r la

 n
e
ce

sid
a
d
 d

e
 o

b
te

n
e
r lo

s d
o
cu

m
e
n
to

s d
e

id
e
n
tid

a
d
 d

e
l n

iñ
o
/a

, a
 o

b
je

to
  d

e
 se

r e
sco

la
riza

d
o
s y d

e
sd

e
 e

se
 m

o
m

e
n
to

 la
s

a
u
to

rid
a
d
e
s ju

d
icia

le
s re

g
istra

n
 la

 h
isto

ria
 d

e
l n

iñ
o
/a

, in
iciá

n
d
o
se

 e
n
 e

ste
 e

sta
d
io

 to
d
o

e
l trá

m
ite

 le
g
a
l d

e
 b

ú
sq

u
e
d
a
 y lo

ca
liza

ció
n
 d

e
 fa

m
ilia

s a
 tra

vé
s d

e
l C

e
n
tro

 d
e

A
d
o
p
cio

n
e
s. 

E
s p

a
ra

 re
fle

xio
n
a
r, e

l h
e
ch

o
 q

u
e
 d

e
 ig

u
a
l m

o
d
o
 lo

s Ju
e
ce

s d
e
 la

 N
iñ

e
z y la

A
d
o
le

sce
n
cia

, 
o
to

rg
a
n
 
co

m
o
 
m

e
d
id

a
 
d
e
 
p
ro

te
cció

n
 
d
e
 
n
iñ

o
s/a

s 
u
n
a
 
G

U
A

R
D

A
P

R
O

V
IS

O
R

IA
, q

u
e
 m

u
ch

a
s ve

ce
s se

 co
n
vie

rte
n
 e

n
 g

u
a
rd

a
s co

n
 fin

e
s d

e
 a

d
o
p
ció

n
. L

a
p
rá

ctica
 d

e
 la

 “g
u
a
rd

a
 p

ro
viso

ria
” co

m
o
 m

e
d
id

a
 ca

u
te

la
r d

e
 p

ro
te

cció
n
 d

e
 n

iñ
o
s/a

s e
n

situ
a
ció

n
 d

e
 vu

ln
e
ra

b
ilid

a
d
 so

cia
l p

o
r a

b
a
n
d
o
n
o
 o

 d
e
sa

m
p
a
ro

, e
n
 ve

z d
e
 se

r la
 fig

u
ra

a
d
e
cu

a
d
a
 se

 co
n
vie

rte
 e

n
 u

n
a
 “in

stitu
ció

n
” p

e
rju

d
icia

l p
a
ra

 d
a
r cre

d
ib

ilid
a
d
 a

l siste
m

a
d
e
 a

d
o
p
ció

n
 y e

n
 e

sp
e
cia

l co
n
 re

sp
e
cto

 d
e
l n

iñ
o
/a

 q
u
e
 e

s in
co

rp
o
ra

d
o
 d

e
 in

m
e
d
ia

to
co

m
o
 u

n
 m

ie
m

b
ro

 d
e
 la

 fa
m

ilia
 g

u
a
rd

a
d
o
ra

, e
s tra

ta
d
o
 d

e
sd

e
 u

n
 p

rim
e
r m

o
m

e
n
to

 co
m

o
“h

ijo
”, y su

frirá
 e

l d
e
sp

re
n
d
im

ie
n
to

 a
l q

u
e
 p

u
e
d
e
 se

r o
b
je

to
 e

n
 ca

so
 d

e
 q

u
e
 e

l
m

a
n
te

n
im

ie
n
to

 d
e
l vín

cu
lo

 d
e
l n

iñ
o
 co

n
 su

 fa
m

ilia
 co

n
sa

n
g
u
ín

e
a
 fu

e
ra

 u
n
 é

xito
. 

E
sta

 p
rá

ctica
 co

n
tra

ría
 lo

s p
rin

cip
io

s co
n
sa

g
ra

d
o
s e

n
 la

 C
o
n
ve

n
ció

n
 In

te
rn

a
cio

n
a
l d

e
lo

s D
e
re

ch
o
s d

e
l N

iñ
o
, C

o
n
ve

n
io

  R
e
la

tivo
 a

 la
 P

ro
te

cció
n
 d

e
l N

iñ
o
 y a

 la
 C

o
o
p
e
ra

ció
n

e
n
 M

a
te

ria
 d

e
 A

d
o
p
ció

n
 In

te
rn

a
cio

n
a
l y to

d
o
s lo

s tra
ta

d
o
s d

e
 D

e
re

ch
o
s H

u
m

a
n
o
s

re
la

tivo
s a

 la
 in

fa
n
cia

 y la
 fa

m
ilia

, la
 a

p
lica

ció
n
 d

e
 e

sta
 m

e
d
id

a
 d

e
b
e
 se

r cu
id

a
d
o
sa

 y
m

u
y se

le
ctiva

, cu
a
n
d
o
 se

 tra
te

 d
e
 n

iñ
o
s/a

s e
n
tre

 0
 a

 6
 a

ñ
o
s d

e
 e

d
a
d
, a

 fin
 e

vita
r

d
isfra

za
r d

e
 le

g
a
l e

l d
e
re

ch
o
 q

u
e
 tie

n
e
 e

l n
iñ

o
/a

 d
e
 se

r cria
d
o
 p

o
r su

 fa
m

ilia
 d

e
 o

rig
e
n
.

A
nte esta situación, los m

ism
os autores elaboran lo que en el docum

ento citado
se denom

ina:

C
o

n
clu

sió
n

 y ap
o

rtes

L
a
 

s
itu

a
c
ió

n
 

e
c
o

n
ó

m
ic

a
 

y
 

s
o

c
ia

l 
n

u
n

c
a
 

p
u

e
d

e
 

d
a
r 

lu
g

a
r 

a
 

la
s
e
p

a
ra

c
ió

n
 d

e
l n

iñ
o

/a
 d

e
 s

u
 fa

m
ilia

.E
l a

p
o
yo

 a
 la

 fa
m

ilia
 e

n
 p

ro
g
ra

m
a
s

d
e
 sa

lu
d
, vivie

n
d
a
 y e

d
u
ca

ció
n
, e

s m
a
te

ria
 p

e
n
d
ie

n
te

 e
n
te

n
d
ié

n
d
o
se

 q
u
e

la
s p

o
lítica

s d
e
 E

sta
d
o
 a

va
n
za

n
 co

n
 p

a
so

s p
e
q
u
e
ñ
o
s, m

ie
n
tra

s q
u
e
 la

ile
g
a
lid

a
d
 lo

 h
a
ce

 co
m

o
 u

n
 co

rre
d
o
r d

e
 fó

rm
u
la

 u
n
o
. 

N
o

 e
s
 re

c
o

m
e

n
d

a
b

le
 e

n
tre

g
a

r e
n

“
g

u
a

rd
a

”
 a

 n
iñ

o
s
/a

s
 e

n
 s

itu
a

c
ió

n
 d

e
a

b
a

n
d

o
n

o
, d

e
s
a

m
p

a
ro

 u
 o

rfa
n

d
a

d
. S

e
 lo

s
 d

e
b

e
 in

c
lu

ir e
n

 e
l S

is
te

m
a

 d
e

P
ro

te
c
c
ió

n
 lo

c
a

l o
 n

a
c
io

n
a

l a
 tra

v
é

s
 d

e
 la

 im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 d

e
 h

o
g

a
re

s
s
u

s
titu

to
s
, e

n
 u

n
 tie

m
p

o
 n

o
 m

a
y
o

r a
 3

 m
e

s
e

s
 h

a
s
ta

 ta
n

to
, s

e
 p

ro
c
e

s
e

la
s
 in

v
e

s
tig

a
c
io

n
e

s
  p

a
ra

 e
l m

a
n

te
n

im
ie

n
to

 d
e

l v
ín

c
u

lo
. 

F
o

rta
le

c
e

r la
s
 in

s
titu

c
io

n
e

s
 in

v
o

lu
c
ra

d
a

s
 e

n
 e

l S
is

te
m

a
 d

e
 P

ro
te

c
c
ió

n
In

te
g

ra
l e

n
 m

a
te

ria
 d

e
 a

d
o

p
c
io

n
e

s
 y

 c
o

n
c
ie

n
c
ia

r s
o

b
re

 la
 im

p
o

rta
n

c
ia

d
e

 la
 c

o
rre

c
ta

 a
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
 la

s
 in

s
titu

c
io

n
e

s
 ju

ríd
ic

a
s
 (fa

m
ilia

 s
u

s
titu

ta
,

g
u

a
rd

a
, a

d
o

p
c
ió

n
). 

1
L

ey
 9

0
0

/9
6

.

2
A

rt. 7
 “e”  D

e la L
ey

 1
1

3
6

/9
7

 D
e A

d
o

p
cio

n
es.

3
E

n
 el A

ñ
o

 2
0

1
0

, en
ero

 a setiem
b

re, h
an

 in
g

resad
o

 2
 ad

o
p

cio
n

es y
 6

 p
ro

ceso
s d

e p
érd

id
a d

e la p
atria p

o
testad

y
 d

eclaració
n

 d
e estad

o
 d

e ad
o

p
ció

n
, el v

o
lu

m
en

 to
tal d

e caso
s in

g
resad

o
s es d

e 8
6

8
 en

 el Ju
zg

ad
o

 d
e la

N
iñ

ez y
 A

d
o

lescen
cia, P

rim
er T

u
rn

o
 d

e la C
ircu

n
scrip

ció
n

 Ju
d

icial d
e Itap

ú
a.- E

l C
en

tro
 d

e A
d

o
p

cio
n

es en

P
arag

u
ay

 h
asta ag

o
sto

 d
e 2

0
1

0
 cu

en
ta co

n
 6

0
 n

iñ
o

s en
 trám

ite d
e P

érd
id

a d
e la P

atria P
o

testad
 y

 D
eclara-

ció
n

 d
e E

stad
o

 d
e A

d
o

p
ció

n
.
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26

L
a

 C
o

o
p

e
ra

c
ió

n
 In

te
rn

a
c
io

n
a

l c
o

n
 lo

s
 p

a
ís

e
s
 d

e
l M

E
R

C
O

S
U

R
 a

 fin
 d

e
d

a
r c

u
m

p
lim

ie
n

to
 c

a
b

a
l a

 la
 C

o
n

v
e

n
c
ió

n
 In

te
rn

a
c
io

n
a

l d
e

 lo
s
 D

e
re

c
h

o
s

d
e
l N

iñ
o
, C

o
n
ve

n
io

 R
e
la

tivo
 a

 la
 P

ro
te

cció
n
 d

e
l N

iñ
o
 y a

 la
 C

o
o
p
e
ra

ció
n

e
n

 M
a

te
ria

 d
e

 A
d

o
p

c
ió

n
 In

te
rn

a
c
io

n
a

l y
 o

tro
s
 tra

ta
d

o
s
 d

e
l M

E
R

C
O

S
U

R
te

n
d

ie
n

te
s
 

a
 

fo
rta

le
c
e

r 
lo

s
 

la
z
o

s
 

d
e

 
c
o

o
p

e
ra

c
ió

n
 

e
n

 
m

a
te

ria
ju

ris
d
ic

cio
n
a
l, e

n
 fo

rm
a
 e

fic
a
z
 y

 s
in

 b
u
ro

c
ra

cia
s e

x
c
e
siv

a
s
, e

n
 b

e
n
e
fic

io
e

x
c
lu

s
iv

o
 d

e
 lo

s
 ju

s
tic

ia
b

le
s
.

R
esulta un aporte valioso que desde dentro del sistem

a judicial, exista una
coincidencia con las reflexiones doctrinarias acerca de la im

portancia de encarar las
adopciones desde la protección al niño y su historia y no a partir de otros intereses.

Las fam
ilias entrevistadas, que han adoptado niños a través de guardas

preadoptivas, m
anifestaron:

“
d

el H
o

g
a

r n
o

s lla
m

a
ro

n
 y n

o
s d

iero
n

 la
 g

u
a

rd
a

, 

p
o

rq
u

e el H
o

g
a

r esta
b

a
 m

u
y llen

o
 y n

ecesita
b

a
n

 

u
n

 lu
g

a
r p

a
ra

 cu
id

a
rle...”

“
él n

a
ció

 en
 u

n
 sa

n
a

to
rio

 y h
a

b
ía

 o
tra

 p
a

reja
 q

u
e lo

 esta
b

a

esp
era

n
d

o
 (en

 el sa
n

a
to

rio
), p

ero
 d

esp
u

és d
esistiero

n
 yo

 n
o

 sé

p
o

r q
u

é, n
i q

u
ién

es era
n

. F
u

e en
to

n
ces q

u
e a

 m
í m

e a
visa

ro
n

...”

“
n

u
estro

 a
m

ig
o

 p
a

sto
r ten

ía
 u

n
a

 a
m

ig
a

 q
u

e era
 a

sisten
te so

cia
l

y p
o

r m
ed

io
 d

e ella
 co

n
seg

u
im

o
s a

l n
iñ

o
, ten

ía
m

o
s to

d
o

s lo
s

d
o

cu
m

en
to

s firm
a

d
o

s p
o

r la
 ju

eza
, p

o
r to

d
o

 eso
 d

esd
e el

m
o

m
en

to
 q

u
e le q

u
ita

m
o

s era
 leg

a
l verd

a
d

 y d
esp

u
és d

e u
n

tiem
p

o
 lo

 q
u

e em
p

eza
ro

n
 lo

s p
ro

b
lem

a
s 

d
e q

u
e d

ijero
n

 q
u

e era
 ileg

a
l…

”

“
…

n
o

so
tro

s le tra
jim

o
s cu

a
n

d
o

 él ten
ía

 1
0

 m
eses  y fu

e p
o

r

m
ed

io
 d

e u
n

a
 señ

o
ra

 a
m

ig
a

 q
u

e u
n

a
 n

o
ch

e se p
resen

ta
 a

n
u

estra
 ca

sita
 y n

o
s d

ice si n
o

 q
u

ería
m

o
s u

n
 ch

ico
, 

y sí le d
ijim

o
s y a

l d
ía

 sig
u

ien
te fu

im
o

s a
 verlo

…
”

“
…

yo
 tra

b
a

ja
b

a
 en

 el h
o

sp
ita

l y u
n

a
 m

a
ñ

a
n

a
 lleg

a
ro

n
 co

n
 u

n
a

cria
tu

ra
 b

eb
é y co

m
en

ta
ro

n
 q

u
e fu

e en
co

n
tra

d
a

 en
 u

n
 p

u
esto

 d
e

sa
lu

d
…

 a
h

í fu
e q

u
e yo

 le a
g

a
rré, la

 to
m

é en
 m

is b
ra

zo
s le

a
p

reté co
n

tra
 el p

ech
o

 y d
ije esta

 va
 a

 ser m
ía

…
”

“
…

so
licita

m
o

s la
 a

d
o

p
ció

n
 d

esp
u

és 

q
u

e ya
 le ten

ía
 co

n
m

ig
o

…
”

“
…

lo
 q

u
e sí m

e recu
erd

o
 es q

u
e en

 seg
u

id
a

 lu
eg

o
 m

e 

p
u

siero
n

 en
 m

is b
ra

zo
s, y la

 d
o

cto
ra

 m
e d

ijo
 ésta

 

es p
a

ra
 tu

 h
ija

…
esta

b
a

n
 la

s a
sisten

tes so
cia

les 

y la
 secreta

ria
 d

e la
 Ju

eza
 d

e la
 N

iñ
ez…

”

“
d

esp
u

és m
e fu

i p
a

ra
 q

u
e m

e d
en

 el d
o

cu
m

en
to

 d
e la

 g
u

a
rd

a
,

vin
o

 u
n

 m
a

trim
o

n
io

 q
u

e q
u

ería
n

 u
n

a
 n

en
a

, p
ero

 sa
liero

n
 y se

fu
ero

n
, d

esd
e ese tiem

p
o

 la
 tu

ve en
 g

u
a

rd
a

…
”

L
a im

p
o

rtan
cia d

el relato
 

acerca d
el o

rig
en

 d
el n

iñ
o

 o
 n

iñ
a

S
e ha incorporado en las leyes de adopciones de países cercanos al nuestro,

com
o A

rgentina 
y 

U
ruguay, 

la 
recom

endación 
de 

que 
los 

niños 
y 

niñas
adoptados/as conozcan su realidad, haciendo referencia, a que los adoptantes
se com

prom
etan a develar al niño o niña desde su m

ás tem
prana edad, su

condición de adoptados/as, su historia, su origen.

E
n

 A
rg

en
tin

a:
E

l artículo 321 inciso “h” de la ley 24.779, reza:
“D

e
b

e
rá

 c
o

n
s
ta

r
e

n
 la

 s
e

n
te

n
c
ia

 q
u

e
 e

l a
d

o
p

ta
n

te
 s

e
 h

a
 c

o
m

p
ro

m
e

tid
o

 a
 h

a
c
e

r c
o

n
o

c
e

r a
l

a
d

o
p

ta
d

o
 s

u
 re

a
lid

a
d

 b
io

ló
g

ic
a

”.
E

n
 U

ru
g

u
ay: E

l artículo 160 de la ley 18.590, establece:
“T

o
d

o
 a

d
o

p
ta

d
o

 o
a

d
o

p
ta

d
a

 tie
n

e
 d

e
re

c
h

o
 a

 c
o

n
o

c
e

r s
u

 c
o

n
d

ic
ió

n
 d

e
 ta

l, a
 la

 m
á

s
 te

m
p

ra
n

a
 e

d
a

d
.

D
e

n
tro

 d
e

 lo
 q

u
e

 s
e

a
 a

c
o

n
s
e

ja
d

o
 a

 lo
s
 p

a
d

re
s
 s

e
g

ú
n

 e
l c

a
s
o

 c
o

n
c
re

to
”.

E
n nuestro país el artículo 5 de la Ley de A

dopciones expresa: “L
o

s
 n

iñ
o

s
a
d
o
p
ta

d
o
s
 tie

n
e
n
 d

e
re

ch
o
 a

 c
o
n
o
c
e
r su

 o
rig

e
n
, d

e
 a

c
u
e
rd

o
 co

n
 e

l p
ro

ce
d
im

ie
n
to

e
s
ta

b
le

c
id

o
 e

n
 e

s
ta

 le
y
”.M

ás adelante continúa:

A
rtículo 55:

“T
o

d
o

s
 lo

s
 d

o
c
u

m
e

n
to

s
 y

 a
c
tu

a
c
io

n
e

s
 a

d
m

in
is

tra
tiv

a
s
 o

 ju
d

ic
ia

le
s

p
ro

p
io

s
 d

e
l p

ro
c
e

s
o

 d
e

 a
d

o
p

c
ió

n
 s

e
rá

n
 re

s
e

rv
a

d
o

s
. S

ó
lo

 s
e

 p
o

d
rá

 e
x
p

e
d

ir
te

s
tim

o
n

io
 o

 c
o

p
ia

 p
o

r s
o

lic
itu

d
 d

e
 lo

s
 a

d
o

p
ta

n
te

s
 y

 d
e

l a
d

o
p

ta
d

o
 q

u
e

 h
u

b
ie

s
e

lle
g

a
d

o
 a

 la
 m

a
y
o

ría
 d

e
 e

d
a

d
.

E
l a

d
o

p
ta

d
o

, n
o

 o
b

s
ta

n
te

, p
o

d
rá

 a
c
u

d
ir a

n
te

 e
l ju

e
z
 c

o
m

p
e

te
n

te
, m

e
d

ia
n

te
a

p
o

d
e

ra
d

o
 o

 a
s
is

tid
o

 p
o

r e
l d

e
fe

n
s
o

r d
e

l n
iñ

o
, p

a
ra

 s
o

lic
ita

r e
l le

v
a

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

la
 re

s
e

rv
a

 y
 te

n
e

r a
c
c
e

s
o

 a
 la

 in
fo

rm
a

c
ió

n
”.

A
 diferencia de A

rgentina y U
ruguay, en la Ley de A

dopciones de P
araguay no

se hace referencia a la obligación de los adoptantes a dar a conocer desde
tem

prano al adoptado/a su origen biológico.

E
s popular la creencia de que conversar con el niño acerca de su origen

provocaría m
ás dolor en él, que el no hacerlo, así tam

bién está presente la idea
de que el secreto fam

iliar sobre la adopción puede estar tan bien guardado que
los adoptados/as no necesariam

ente preguntaran ni sospecharan sobre aquello
que todos saben de él,  m

enos él.

A
 través de los fragm

entos de las entrevistas con fam
ilias adoptivas podem

os
ver que m

uchas de ellas siguen esperando una edad “especial”, para hablar con
el niño o niña.
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“
…

N
o

so
tro

s, n
o

 le co
n

ta
m

o
s la

 verd
a

d
, n

o
so

tro
s n

o
m

á
s le

d
ecía

m
o

s q
u

e tra
b

a
já

b
a

m
o

s y p
o

r eso
 ella

 se q
u

ed
a

b
a

 

(en
 ese H

o
g

a
r)…

”

“
…

a
 m

í sin
cera

m
en

te n
o

 m
e co

stó
 n

a
d

a
, p

a
ra

 m
í n

o
 fu

e n
in

g
ú

n

secreto
 p

o
rq

u
e n

o
so

tro
s le tra

jim
o

s en
 el co

ra
zó

n
 y co

m
o

 si

fu
era

 u
n

 h
ijo

 q
u

e n
a

ció
 a

cá
 y h

a
ce m

u
ch

o
 tiem

p
o

…
”

“
a
h
o
ra

 n
o
 le d

ecim
o
s n

a
d
a
 p

o
rq

u
e m

u
ch

a
s co

sa
s to

d
a
vía

 

ella
 n

o
 va

 en
ten

d
er, p

ero
 a

h
o
ra

 cu
a
n
d
o
 ten

g
a
 cu

a
tro

, 

cin
co

 a
ñ
o
s ya

 le q
u
erem

o
s d

ecir ya
 d

e a
 p

o
co

…
”

“
…

n
o
, h

a
sta

 a
h
o
ra

 n
o
 sa

b
e (d

e su
 o

rig
en

)…
 p

ero
 tien

e su
s lib

ro
s

y so
lem

o
s a

sí leer co
sa

s, n
o
 referen

te a
 eso

 verd
a
d
, p

ero
 le

em
p
iezo

 a
 leer ya

 co
sa

s a
sí p

a
ra

 q
u
e, p

o
rq

u
e seg

ú
n
 la

 p
sicó

lo
g
a

m
e d

ijo
 q

u
e h

a
y q

u
e h

a
cer a

sí tip
o
 u

n
 cu

en
to

, co
n
ta

rle d
esp

u
és y

tien
e su

s lib
rito

s verd
a
d
, q

u
e le vo

y co
n
ta

n
d
o
…

”

“
…

yo
 lo

 q
u

e le d
ig

o
 a

 ella
 q

u
e es 

la
 h

ija
 d

e n
u

estro
 co

ra
zó

n
 a

sí le d
ig

o
…

”

“
ya

 sa
b

e q
u

e ella
 tien

e d
o

s m
a

m
á

, d
o

s p
a

p
á

s, q
u

e yo
 n

o
 le tu

ve

en
 m

i p
a

n
za

 y q
u

e a
 m

í m
i m

a
m

á
 m

e ten
ía

 en
 su

 p
a

n
za

seg
u

ra
m

en
te q

u
e el d

e ella
 m

u
rió

, ella
 d

ice m
i m

a
m

á
 se m

u
rió

”

E
s im

portante com
prender que incluso cuando la adopción se haya realizado

desde el nacim
iento, queda en el niño o niña una m

em
oria prim

itiva, aquella que
se adquiere en el vientre m

aterno, desde donde el niño tiene sus prim
eros

recuerdos, com
o el tono de voz, los latidos cardíacos y sobre todo el vínculo

positivo o negativo con su m
adre, desde el deseo o no de ella.

“…
 E

n el caso de los adoptivos, la construcción de la identidad consiste, por un
lado, en contar con la historia que vivió con los padres adoptantes y, por otro,
contar con el conocim

iento acerca de su historia previa…
C

uando los padres adoptantes relatan a su hijo acerca de su condición de
adoptivo, aportan una inform

ación que lo reconoce com
o niño con una historia

singular que le pertenece, adem
ás de proporcionarle un “colchón inform

ativo”
com

puesto por datos que le posibilitan la creación de su propia historia. E
ste

relato se ubica com
o fundam

ental para la construcción de su personalidad, que
se le está hablando de algo que le ocurrió y que es de su incum

bencia” E
va

G
iberti. (2001).

E
xpresan las fam

ilias entrevistadas: 

“
…

sí, in
clu

sive yo
 ya

 m
e d

i cu
en

ta
 q

u
e a

lg
o

 ella
 ya

sa
b

e, p
o

r eso
 n

o
 es ta

m
b

ién
 q

u
e n

o
 sa

b
e n

a
d

a
”

…
 

“
…

ella
 ve a

lg
o

, a
lg

o
 ch

ico
 y a

lg
o

 g
ra

n
d

e y ella

d
ice, su

 m
a

m
á

 y su
 b

eb
é,  y to

d
o

 lo
 m

á
s g

ra
n

d
e es

su
 m

a
m

á
 y o

tro
 m

á
s ch

ico
 y su

 b
eb

é si h
a

y o
tro

 es

su
 p

a
p

á
. S

í, eso
 es lu

eg
o

 ella
 to

d
o

, su
 m

a
m

á
, su

b
eb

e´í , su
 m

a
m

á
, su

 b
eb

e´í, y eso
 es el tem

a
...”

   

E
s por ello que esta im

portancia tendrá que ser im
pulsada desde la legislación

m
ism

a, constando en la sentencia el com
prom

iso de los adoptantes de dar a
conocer a los adoptados/as, su origen biológico.

L
A

 V
U

L
N

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S

La experta S
usana V

illarán, m
iem

bro del C
om

ité de los D
erechos del N

iño de
las N

aciones U
nidas sostuvo, en el transcurso de la reunión entre operadores

de justicia y el C
om

ité de D
erechos del N

iño de N
aciones U

nidas, organizada
por la D

irección de D
erechos H

um
anos de la C

orte S
uprem

a de Justicia, el 22
de octubre de 2010, en la sede del P

oder Judicial, en cuanto a las adopciones,
que la figura de la guarda es m

al utilizada en nuestro país, ya que en la m
ayoría

de los casos el niño term
ina siendo dado en guarda sin que term

ine el proceso
de adoptabilidad, destruyendo m

uchas veces los vínculos con la fam
ilia biológica,

por 
lo 

que 
el 

C
om

ité 
plantea 

que 
se 

suspenda 
la 

figura 
de 

la 
“guarda

preadoptiva”.

“D
eben ser fortalecidos los C

entros de A
dopciones, ellos tienen que hacer la

investigación, ellos son los que deben ver el proceso de fortalecim
iento del

vínculo, los que tiene que escoger fam
ilias acogedoras, y el juez o la jueza definir

una vez que la investigación se haya com
pletado, sin em

bargo, en este m
om

ento
el 75%

 de las adopciones en el P
araguay no se da com

o dice la Ley, sino a
través 

de 
la 

figura 
de 

la 
guarda 

preadoptiva” 
agregó 

la 
experta. 

(in:
http://w

w
w

.pj.gov.py/noticia_im
p.asp?codigo=

4689)

La puntualización que la experta de N
aciones U

nidas señalara en el transcurso
de la m

encionada reunión pone el énfasis en un aspecto central de las
preocupaciones de todos los que trabajan en el tem

a, tanto desde el ám
bito

público com
o privado: La desnaturalización de la institución de la guarda, que

fue concebida com
o una m

edida de abrigo de carácter transitorio (tem
poral) pero

que en la práctica se ha convertido en el atajo de vulneración del procedim
iento

establecido por la Ley 1136/97. Y
 al respecto, cabe insertar aquí un cuadro

elaborado por el C
entro de A

dopciones a principios del año 2011, a partir de la
inform

ación disponible en los registros de la institución, el que devela los
siguientes elocuentes datos:

C.2
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

To
tal

Total de
S

entencias
de A

dopción
registradas

Total de adopciones
realizadas a través

de guardas
otorgadas antes de

que el niño haya sido
declarado elegible
para la adopción

%
 de A

dopciones
realizadas a partir de
guardas con fines de
adopción (otorgadas
por el P

oder Judicial)

100686571646358747053578266

31930242325224245322527

317

32846343640385764604433

483

A
ño

D
e acuerdo a la ley, no existe en el país la figura de la “guarda con fines de

adopción”, com
o sí existe en otros países de la región. E

n el P
araguay, la guarda

constituye una m
edida de protección especial, de carácter tem

poral, que no da
lugar a la adopción, aunque sí su tiem

po de duración es considerada para
otorgar la adopción de niños y niñas. 

E
l C

ódigo de la N
iñez y la A

dolescencia (C
N

A
) en su A

rtículo 34 inciso “h”
determ

ina que “C
u

a
n

d
o

 e
l n

iñ
o

 o
 a

d
o

le
s
c
e

n
te

 s
e

 e
n

c
u

e
n

tre
n

 e
n

 s
itu

a
c
io

n
e

s
 q

u
e

se
ñ
a
le

n
 la

 n
e
ce

sid
a
d
 d

e
 p

ro
te

cció
n
 o

 a
p
o
yo

, se
 a

p
lica

rá
n
 la

s sig
u
ie

n
te

s m
e
d
id

a
s

d
e

 p
ro

te
c
c
ió

n
 y

 a
p

o
y
o

 …
 h

) la
 u

b
ic

a
c
ió

n
 d

e
l n

iñ
o

 o
 a

d
o

le
s
c
e

n
te

 e
n

 u
n

a
 fa

m
ilia

su
stitu

ta
…

”y m
ás adelante, en el A

rt. 103, bajo el título “D
e la A

cogida en fam
ilia

sustituta” especifica que “E
l n

iñ
o

 o
 a

d
o

le
s
c
e

n
te

, p
riv

a
d

o
 d

e
 s

u
 n

ú
c
le

o
 fa

m
ilia

r
p

o
r o

rd
e

n
 ju

d
ic

ia
l, p

o
d

rá
 s

e
r a

c
o

g
id

o
 p

o
r u

n
a

 fa
m

ilia
, te

m
p

o
ra

lm
e

n
te

, m
e

d
ia

n
te

la
 g

u
a

rd
a

, la
 tu

te
la

 o
 d

e
fin

itiv
a

m
e

n
te

, p
o

r la
 a

d
o

p
c
ió

n
.” 

Y
 en el A

rt. 106, al definir expresam
ente el instituto de la guarda el C

N
A

 señala
que “L

a
 g

u
a

rd
a

 e
s
 u

n
a

 m
e

d
id

a
 p

o
r la

 c
u

a
l e

l J
u

z
g

a
d

o
 e

n
c
o

m
ie

n
d

a
 a

 u
n

a
p

e
rs

o
n

a
, c

o
m

p
ro

b
a

d
a

m
e

n
te

 a
p

ta
, e

l c
u

id
a

d
o

, p
ro

te
c
c
ió

n
, a

te
n

c
ió

n
 y

 a
s
is

te
n

c
ia

in
te

g
ra

l d
e

l n
iñ

o
 o

 a
d

o
le

s
c
e

n
te

 o
b

je
to

 d
e

 la
 m

is
m

a
…

”

E
n ningún artículo del C

N
A

 existen referencias a una relación directa de la
guarda con la adopción. Y

 m
ucho m

enos existe alguna referencia que vincule a
la guarda com

o un paso previo para efectivizar adopciones. M
uy por el contrario,

el texto de la C
D

N
 separa y diferencia tanto en su denom

inación y finalidad  com
o

en su naturaleza a am
bos institutos jurídicos. 

S
in em

bargo, y a partir de lo que señala el A
rt. 7, inc. “e” de la Ley 1136/97 de

A
dopciones (en el que se señala que podrán ser adoptados los niños o

adolescentes q
u

e
 s

e
 e

n
c
u

e
n

tra
n

 p
o

r m
á

s
 d

e
 d

o
s
 a

ñ
o

s
 a

c
o

g
id

o
s
 b

a
jo

 tu
te

la
 o

g
u

a
rd

a
 

d
e

l 
a

d
o

p
ta

n
te

, 
p

re
v
io

 
c
o

n
s
e

n
tim

ie
n

to
 

d
e

 
lo

s
 

p
a

d
re

s
 

b
io

ló
g

ic
o

s
 

o
d

e
c
la

ra
c
ió

n
 ju

d
ic

ia
l d

e
 e

s
ta

d
o

 d
e

 a
d

o
p

c
ió

n
, s

e
g

ú
n

 e
l c

a
s
o) se ha procedido a

generar una m
odalidad fáctica de quiebre de los procedim

ientos establecidos
por la m

ism
a ley.

E
l procedim

iento que la ley establece para concretar la adopción de niños y niñas
está claram

ente señalado en el texto de la ley, vigente en el país desde hace ya
14 años. D

e acuerdo a ella y según un esquem
a elaborado por E

nfoqueniñez
en el año 2011:

E
l p

ro
c

e
d

im
ie

n
to

 d
e

 a
d

o
p

c
ió

n
 e

s
tá

 in
te

g
ra

d
o

 p
o

r d
o

s
p

ro
c

e
s

o
s

 
ju

d
ic

ia
le

s
: 

L
a

 
d

e
c

la
ra

c
ió

n
 

d
e

 
e

s
ta

d
o

 
d

e
a

d
o

p
c

ió
n

 y
 e

l ju
ic

io
 d

e
 a

d
o

p
c

ió
n

.

E
n

 e
l p

ro
c

e
s

o
 d

e
 d

e
c

la
ra

c
ió

n
 d

e
 e

s
ta

d
o

 d
e

 a
d

o
p

c
ió

n
, 

•
E

l C
e

n
tro

 d
e

 A
d

o
p

c
io

n
e

s
 to

m
a

 in
te

rv
e

n
c
ió

n
 p

o
r d

is
p

o
s
ic

ió
n

 d
e

 u
n

J
u

z
g

a
d

o
 

d
e

 
la

 
N

iñ
e

z
 

y
 

la
 

A
d

o
le

s
c
e

n
c
ia

, 
e

l 
c
u

a
l 

o
to

rg
a

 
u

n
c
o

m
is

io
n

a
m

ie
n

to
 a

 tra
v
é

s
 d

e
 u

n
 o

fic
io

 ju
d

ic
ia

l.

•
A

 p
a

rtir d
e

l c
o

m
is

io
n

a
m

ie
n

to
 ju

d
ic

ia
l, e

l C
e

n
tro

 d
e

 A
d

o
p

c
io

n
e

s
 tie

n
e

 u
n

p
la

z
o

 m
ín

im
o

 d
e

 9
0

 d
ía

s
, p

ro
rro

g
a

b
le

s
 p

o
r e

l J
u

e
z
, p

a
ra

 p
ro

c
e

d
e

r a
 la

b
ú

s
q

u
e

d
a

 y
 lo

c
a

liz
a

c
ió

n
 d

e
 fa

m
ilia

re
s
 b

io
ló

g
ic

o
s
 d

e
l n

iñ
o

. 

•
U

n
a

 v
e

z
 c

o
n

c
lu

id
o

 e
l tra

b
a

jo
 d

e
 b

ú
s
q

u
e

d
a

 y
 lo

c
a

liz
a

c
ió

n
, e

l C
e

n
tro

 d
e

A
d
o
p
cio

n
e
s re

m
ite

 a
l Ju

zg
a
d
o
 u

n
 in

fo
rm

e
 so

b
re

 e
l tra

b
a
jo

 d
e
 b

ú
sq

u
e
d
a

y
 lo

c
a
liz

a
c
ió

n
 d

e
 fa

m
ilia

re
s
 b

io
ló

g
ic

o
s
, q

u
e
 c

o
n
c
lu

y
e
 c

o
n

 la
 lo

c
a
liz

a
c
ió

n
d

e
, a

l m
e

n
o

s
, u

n
 fa

m
ilia

r b
io

ló
g

ic
o

. 

•
S

i d
e

n
tro

 d
e

 e
s
e

 p
e

río
d

o
 d

e
 9

0
 d

ía
s
 e

s
 lo

c
a

liz
a

d
o

 u
n

 fa
m

ilia
r b

io
ló

g
ic

o
,

s
e

 
in

ic
ia

 
e

l 
p

ro
c
e

s
o

 
d

e
 
m

a
n

te
n

im
ie

n
to

 
d

e
l 

v
ín

c
u

lo
 
c
o

n
 
la

 
fa

m
ilia

b
io

ló
g

ic
a

, d
e

 4
5

 d
ía

s
, p

ro
rro

g
a

b
le

 p
o

r e
l J

u
e

z
. 

•
E

l C
e

n
tro

 d
e

 A
d

o
p

c
io

n
e

s
 re

m
ite

 a
l J

u
z
g

a
d

o
 u

n
 in

fo
rm

e
 s

o
b

re
 e

l tra
b

a
jo

d
e

 m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 d

e
l v

ín
c
u

lo
, c

o
n

 to
d

a
 la

 in
fo

rm
a

c
ió

n
 re

la
c
io

n
a

d
a

 a
lo

s
 fa

m
ilia

re
s
 c

o
n

ta
c
ta

d
o

s
. 

•
S

i h
a

y
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s
 d

e
 re

in
s
e

rc
ió

n
, s

e
 e

x
p

o
n

e
 e

l c
rite

rio
 té

c
n

ic
o

 q
u

e
ju

s
tific

a
 la

 p
ro

p
u

e
s
ta

 d
e

 re
in

s
e

rc
ió

n
. 
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•
S

i n
o

 h
a

y
 c

o
n

d
ic

io
n

e
s
 d

e
 re

in
s
e

rc
ió

n
, s

e
 e

x
p

o
n

e
 e

l c
rite

rio
 té

c
n

ic
o

 q
u

e
ju

s
tific

a
 la

 p
ro

p
u

e
s
ta

 d
e

 d
e

c
la

ra
c
ió

n
 d

e
 e

s
ta

d
o

 d
e

 a
d

o
p

c
ió

n
, a

 fin
 d

e
q

u
e

 e
l n

iñ
o

 p
u

e
d

a
 s

e
r a

d
o

p
ta

d
o

, p
a

ra
 lo

 c
u

a
l d

e
b

e
rá

 s
e

r d
e

c
la

ra
d

o
 e

n
e

s
ta

d
o

 d
e

 a
d

o
p

c
ió

n
. 

•
U

n
a

 v
e

z
 d

e
c
la

ra
d

o
 e

l n
iñ

o
 e

n
 e

s
ta

d
o

 d
e

 a
d

o
p
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 p

o
r e

l e
q

u
ip

o
 té

c
n

ic
o

d
e

l C
e

n
tro

 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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c
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 d
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á
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L
O

S
 R

E
L

A
TO

S

E
n el transcurso de la investigación que dio origen al presente docum

ento, se
realizaron 15 entrevistas a fam

ilias que adoptaron niños y niñas en los últim
os años,

estando en vigencia plena la Ley N
º 1136 de A

dopciones y con el C
entro de

A
dopciones de la S

ecretaría de la N
iñez y la A

dolescencia en funcionam
iento efectivo. 

D
e lo m

anifestado por los entrevistados en el proceso de investigación que buscó
indagar no sólo acerca de las situaciones experim

entadas por las fam
ilias adoptivas

en cuanto a la aplicación de los procedim
ientos adm

inistrativos y judiciales, sino –y
sobre todo- conocer las  vivencias de las parejas o grupos fam

iliares en relación con la
incorporación de los niños y niñas adoptados a la fam

ilia, surgen claram
ente algunas

inquietudes que m
erecen una profunda reflexión por parte de las autoridades

adm
inistrativas y judiciales a los efectos de optim

izar los procedim
ientos utilizados, tanto

en lo relativo a la tram
itación de las adopciones com

o a los m
ecanism

os vigentes de
acom

pañam
iento, supervisión y control que deben aplicarse a fin de garantizar que la

adopción, en tanto m
edida de protección del niño o niña, constituya efectivam

ente una
posibilidad de construcción de un proyecto de vida perm

anente para el niño. 

A m
odo ilustrativo, se transcriben cuatro de las entrevistas realizadas, dejando “hablar”

a los entrevistados sin incorporar análisis o com
entarios sobre sus m

anifestaciones,
en la convicción de que lo expresado por las personas durante las entrevistas resulta
de por sí elocuente y clarificador. 

S
e om

iten los nom
bres propios de las personas y la m

ención a lugares geográficos
de identificación, a efectos de preservar la identidad de los entrevistados y del niño o
niña sujeto de la m

edida. 

C.3
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R
elato

 #1
“C

uando la vi (por prim
era vez) era m

uy chiquitita y desde esa vez ya m
e fui a visitarle

en la casa de la fam
ilia acogedora.

N
osotros le trajim

os recién a los once m
eses a ella porque hubo una apelación de otra

fam
ilia que no entró por el C

entro de A
dopción pero que querían tam

bién adoptarle,
entonces nosotros tuvim

os un proceso un poco largo.

N
osotros llevam

os nuestra carpeta en el C
entro de A

dopciones y queríam
os una nena

y si era posible lo m
ás chica posible o sea lo m

ás m
enor posible. E

ntonces esperam
os

un año y m
edio para conseguir. Y

 de ahí nos llam
aron y nos dijeron que tenían una

niña para nosotros y quería que nos vayam
os a conocerle y nos fuim

os nosotros a
verle en la casa de la fam

ilia acogedora. …
le conocim

os a ella (la niña) y ya por
supuesto que aceptam

os. D
espués yo ya m

e iba cada quince o m
i esposo se iba o yo

m
e iba y desde esa vez ya le visitam

os cada quince o cada veintidos días…

B
ien le encontram

os en esa fam
ilia (acogedora). Yo llam

aba para irm
e, llam

aba y le
decía que m

e quería ir…
. Y

 la señora (m
am

á acogedora) nos recibió sin problem
a,

incluso nosotros ya le retirábam
os después. E

lla decía que el C
entro de A

dopciones
no quería, pero ella nos decía que nos iba a dar para llevarla a la casa de m

i herm
ana,

que no quedaba lejos de la casa. Y
 entonces le llevábam

os a la niña a pasar el día o
a la tarde, a estar con nosotros ahí, en la casa de m

i herm
ana.  

La señora (m
am

á acogedora) nos explicó todito lo que le gusta com
er (a la niña), com

o
prepararle... C

uando le trajim
os acá, ella se acostum

bró bien. Y
a sabe que hay papá

y m
am

á, esa es la ventaja que hay. E
nseguida se acostum

bró porque nosotros ya le
visitábam

os luego y ella, por lo que nos dábam
os cuenta, ella parecía que vivía en

fam
ilia porque se iba donde se iba su m

am
á sustituta. N

osotros nos fuim
os un fin de

sem
ana hacia donde la señora tenía su granja y la señora le llevaba (a la niña) en el

cam
po…

 y toditos le conocían a ella, todos los am
igos le conocían porque ella se iba

ahí con ellos (los padres acogedores). Y
 entonces vivía com

o en fam
ilia y por eso

pienso que se acostum
bró enseguida con nosotros.

N
osotros todavía no hablam

os con ella (la niña) sobre la adopción. O
 sea, de a poco

yo le estoy diciendo, yo le com
ienzo a explicar... N

osotros querem
os decirle para que

pueda crecer ya con eso, sabiendo…
 A

ntes que se vaya a la escuela le tenem
os que

dejar que ella entienda m
ás o m

enos que es lo que pasa. Yo lo que le digo a ella que
es la hija de nuestro corazón, así le digo.

La fam
ilia acogedora le quería a ella…

 P
ero hay ventaja y desventaja cuando te vas

a traerle de una fam
ilia. E

n este caso, por ejem
plo, (la niña) estuvo casi un año y seis

m
eses y algo m

ás dentro de esa fam
ilia acogedora. Y

 nosotros sentim
os que ellos ya

le querían. Y
 la parte sentim

ental es m
uy profunda. 

M
ucho tiem

po después surgió un problem
a del poder Judicial que nosotros no

pensam
os que iba a suceder…

 N
osotros pasam

os por el C
entro de A

dopción, llegó el
“día D

”, nosotros nos fuim
os al poder judicial y se puso todo en carpetas. E

ntonces
hubo inconveniente…

 N
osotros desde los 4 m

eses le visitam
os y faltando 22 días para

su cum
pleaños le trajim

os. 

Im
aginate lo que es la fam

ilia allá, los padres sustitutos com
o se sentían…

 N
o era esa

nuestra intención o por lo m
enos no pensam

os que iba a ser así. E
llos (padres

acogedores) quedaron m
al. E

llos dicen que no, que ellos ya sabían, que ya tenían
experiencia porque (la niña) era la tercera o cuarta criatura m

ás o m
enos que

acogieron. P
ero nosotros sentim

os que se quedaron m
al. P

orque el sentim
iento no

podés…
 N

adie te puede decir m
ira eh…

 de repente, ustedes saben bien que esta
nena se tiene que ir a un lugar…

 C
om

partir con una criatura cinco, seis m
eses o m

ás,
yo creo que le afecta, yo por lo m

enos sentí eso, aparte que son gente de edad y esas
cosas. Im

aginate lo que es tener una criatura, un bebé desde los cuatro m
eses com

o
ellos le tuvieron y después vos te vas a quitarle a los diez m

eses u once m
eses... Yo

creo que eso es m
ucho tiem

po, yo sentí sinceram
ente eso. 

P
ara nosotros no hubo nada de com

plicaciones cuando ella (la niña) vino. N
uestra

com
plicación fue cuando nosotros le solicitam

os y no salió en el m
om

ento oportuno.
S

ufrim
os bastante nosotros. E

so lo que era m
ás tensional, ese proceso que seguim

os
de la apelación, que tuvim

os otra vez que apelar. E
so duró m

ucho tiem
po, que no

estaba incluido dentro del cronogram
a que a nosotros nos dijeron. A

 nosotros nos
llam

aron para irnos a verle, porque supuestam
ente para la navidad le íbam

os a traer.
M

ás todavía nosotros que estam
os en el interior, im

aginate lo que es ir y venir a la
capital…

 C
ada uno tenem

os nuestro trabajo y eso nos dificultó bastante. D
e hecho,

nosotros hicim
os que todo sea legal justam

ente por eso. P
orque queríam

os hacer
legalm

ente entram
os en el C

entro de A
dopción, justam

ente para eso nos fuim
os ahí.

Y
 grande fue nuestra sorpresa que teníam

os que sufrir eso. P
ero lo que no querem

os
es que otra gente sufra lo m

ism
o, porque a nosotros se nos pregunta eso, com

o es
que se puede hacer y lo prim

ero que le decim
os es “m

irá, tenés que pensar bien para
ser legal…

”

N
osotros no gastam

os tanto, no gastaste porque no era eso. S
i vas a hacer

legalm
ente, tenés que prepararte porque im

aginate lo que a nosotros nos pasó…
N

osotros teníam
os una carpeta autorizada en el C

entro de A
dopción, ellos nos dijeron

que estábam
os autorizados a ser padres adoptivos y nos vam

os en el poder judicial y
ahí aparece la jugada del P

oder Judicial, no del C
entro de A

dopción. E
so te cansa y

uno no está preparado para eso. E
ntonces, de hecho, hay algunas personas que te

preguntan y nosotros no podem
os negarle lo que nos pasó, independientem

ente de
que tenem

os una criatura, que som
os felices con esa criatura. P

ero eso sí, en ese
sentido, tienen que solucionar ese inconveniente…

E
lla (la niña) vino y a los quince, veintidós días ella ya cam

inó, ya se relacionó. S
e

adaptó enseguida. C
onm

igo se da m
ás, porque yo soy la que m

e quedo m
ás en la

casa. S
u papá es el que trabaja m

ás afuera. Yo trabajo y tengo días libres desde ahora
porque el año pasado tam

bién trabajaba hasta 12 horas por día. P
or eso renuncié los

jueves y viernes y a la tarde ya m
e quedo tarde y noche. E

ntonces está m
ás conm

igo
y el fin de sem

ana con su papá.

Yo noto por ella (la niña) que es nerviosa y algunas veces tiene m
iedo de la oscuridad.

S
í, a veces se va la luz y m

e doy cuenta que tiene m
iedo. P

ienso que es por su
situación seguram

ente…
 D

e hecho, llora. P
ero cuando se va la luz, verdad. E

ntonces,
enseguida nosotros le traem

os a nuestra pieza, buscam
os la form

a de calm
arle y

después le llevam
os otra vez a su pieza. P

orque eso tiene, quiere que se esté con
ella. P

or ejem
plo, para dorm

ir de siesta tenem
os que acostarnos con ella yo o la chica

que le cuida se acuesta hasta que se duerm
a y después se queda dorm

ida. Y
 a la

noche, la m
ism

a cosa en su pieza, hay que hacerle dorm
ir y después recién podem

os
salir. D

uerm
e bien, pero hay días que se despierta y hay días que no. P

ero se duerm
e

sin problem
as. H

ay días que se despierta y se tira nom
ás ya encim

a nuestro, se
despierta a veces a las cinco de la m

añana, viene entra en la pieza y después tenem
os

que llevarle otra vez.

C
uando ella vino, cam

bió m
uchísim

o la rutina de la casa. Yo era un anim
al. E

ste portón
echaba todo, hacía ruidos. Y

 ahora, de día cuando ella duerm
e yo vengo despacito…
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E
n ese sentido cam

bió, yo m
e doy cuenta. E

ntraba con m
i auto y casi atropellaba los

portones. Y
 ahora ya no. Tam

bién antes trabajaba y no m
e im

portaba el horario. P
ero

ahora ya quiero que ese horario term
ine para venir en casa. A

ntes m
e quedaba hasta

las siete u ocho y ahora las seis o seis y m
edia ya quiero estar en casa…

 Te exige
pues. Y

 se da m
ucho con nosotros…

 C
uando se internó m

i papá (de la m
am

á
adoptiva), yo m

e fui a cuidarle y ella se quedó con su papá y con la chica y su tía que
tam

bién se quedó por acá. Y
 esa noche ella em

pezó a preguntar por qué los dos no
estábam

os. Y
 si estam

os uno de los dos, no hay problem
a. P

ero cuando los dos no
estam

os a la hora de dorm
ir es el asunto...

N
osotros creem

os que es im
portante que estén en fam

ilia (acogedora) porque reciben
m

ás am
or…

 Y
 no creo tam

bién que la fam
ilia acogedora se apegue tanto, porque ellos

saben que se tiene que ir la criatura. P
ero todos los cuidados les dan ellos y todo el

am
or que pueden le dan. C

reo que iba a ser diferente si estaba en una institución,
aunque no podem

os decir tanto, porque nosotros no nos fuim
os m

ucho a la institución
a m

irarle. A
 ella ya le conocim

os en la fam
ilia (acogedora) y nosotros nunca nos fuim

os
a visitar a ninguna criatura en el hogar ni nada, sino directo en la casa ya le vim

os.
C

laro, la señora nos recibió m
uy bien y el señor tam

bién…

N
o nos volvim

os a postular para tener otro niño…
 Y

o varias veces ya le dije (a su
esposa) para que se postule otra vez pero ella no quiere. Yo siem

pre le dije “traé un
varoncito”. P

ero ella dice que con uno ya basta, ya está. P
orque la m

am
á es la que

siem
pre está m

ás cerca, cuando se enferm
a, cuando pasan cosas,  la que llam

a, todo
eso…

. E
lla (la niña) a veces quiere y a veces no quiere para su herm

anito. A
 su prim

ito
nom

ás lo que ella le quiere…

E
l año que viene ya se va a ir a la escuela. Y

a tiene todos sus docum
entos. C

om
o

para que ella m
aneje tam

bién su m
anito. N

o le m
andam

os a la escuela m
ás tem

prano,
no quisim

os m
andarle tan tem

prano a la escuela, entonces ahora directo va  a ir al
pre-escolar. A

cá ella ya escribe. Y
a tiene práctica, ya em

pieza a hacer todo lo que se
hace en pre-jardín y eso.

P
or ese problem

a que tuvim
os en el P

oder Judicial, nos enferm
am

os los dos.
Im

aginate, después de un año te dicen “están autorizados a ser padres adoptivos”,
nos fuim

os, nos m
ostraron el expediente, nos m

ostraron la criatura, nos llevaron a una
casa (a la casa de la fam

ilia acogedora), a partir de ahí nosotros sem
analm

ente nos
íbam

os, hasta que llego el “día D
” y nos fuim

os en el poder judicial…
 F

íjate lo que es
detrás de vos, esta tu fam

ilia, todos, tus abuelos, la pieza, com
o si fueras tener un

bebé en un día. Y
 te vas y te dicen…

 Te encontrás con la sorpresa…
 A

 nosotros nos
costó m

ucho, porque nuestra justicia de hoy en día no es justicia, porque vos tenés
que poner…

 N
osotros que som

os del interior, m
ás. N

o podes tener un abogado de
acá. Tenés que tener un abogado de la capital y eso te cuesta plata…

 Im
agínate: vos

después de dos o tres m
eses ya sentís algo por la criatura y de repente llega el día,

te vas para el día D
 y uno se encuentra con otra carpeta o sea que la propia Institución

estableció que hay otra carpeta de fam
ilia interesada. ¿

P
or qué hay otra carpeta  si

nosotros hicim
os todos los pasos requeridos por el C

entro de A
dopción, que es la

institución encargada de este caso? E
ntonces uno piensa, uno no entiende que es lo

que pasa…
 N

osotros nos callam
os pero eso te duele y te afecta y m

entalm
ente te

estresa y por eso es que nos enferm
am

os un tiem
po los dos.

S
in em

bargo con nosotros fracasaron, nosotros le trajim
os a ella, gracias a D

ios le
trajim

os. P
ero no querem

os que con m
ás gente sucedan estas cosas, ese es el tem

a.
P

orque uno va con la buena intención, uno se va haciendo bien las cosas y se va y se
encuentra con esta situación, que no quieren que se defina todo esto. P

ero son gente

del P
oder Judicial…

 N
osotros después vim

os que era la secretaria de la jueza que le
quería dar la niña a uno de sus parientes, sin pasar por el C

entro de A
dopción. E

ntrar
en el tem

a judicial es un proceso m
uy lento y…

 estresante. S
iem

pre te dicen “falta”:
H

ay que notificarle a la persona, hay que rectificar algo. Y
 m

ientras no le llega la
notificación…

 E
se es un m

étodo para que te puedas cansar. Y
 eso no debería de

suceder. E
l tem

a es independientem
ente del C

entro de A
dopción, pero ellos (P

oder
Judicial) tienen que m

ejorar ese aspecto. …
Tam

bién la m
adre acogedora estaba

pendiente de eso, constantem
ente estaba pendiente de eso. P

orque cuando ya va a
salir, te vas allá en el poder judicial y te dicen no, no hay caso, que se apeló esto, que
falta tal cosa, que falta tal cosa. Y

 vos venís acá y m
ientras, la criatura se queda allá,

tenés trabajo acá, no podes faltar dem
asiado…

 E
so cansa y vos sabes el tiem

po que
se 

necesita…
 

E
n 

seis 
oportunidades 

nosotros 
tuvim

os 
que 

irnos, 
y 

en 
seis

oportunidades no pudim
os traerle y después los otros viajes que íbam

os haciendo día
a día…

 A
sí, una vez tom

am
os una decisión. M

i señora m
e dijo “no, hasta acá nom

ás”
y dejam

os de irnos por un m
es. P

ero por esa criatura nos fuim
os otra vez. P

orque uno
se encariña. Y

 entonces todo el tiem
po nos íbam

os, cada quince días, cada ocho. Y
entonces decidim

os volver, m
ientras el abogado de ahí em

pezaba con los trám
ites y

otras cosas verdad. E
m

pezam
os otra vez a irnos, a salir otra vez con ella, y después

gracias a D
ios salió.                           

R
elato

 #2
M

i m
am

á era la am
iga de su m

am
á (del niño) y después él se enferm

o, tenía
desnutrición y se quedó con m

i m
am

á justo el día de su cum
pleaños y le dijo m

i m
am

á
a su m

am
á que le iba a curar, m

i m
am

á no es m
édica pero que le iba a llevar al doctor.

D
espués ella se fue y m

i m
am

á le m
andó a decir que venga, y la m

am
á del niño dijo

te regalo, yo ya no le quiero m
ás, y m

i m
am

á tam
poco quería porque ella ya es un

poco vieja y ya no le puede criar m
ás a un chico, ya no se anim

a. Y
a hacía tres años

que m
e casé y no podía tener hijos. E

l se quedó con m
i m

am
á dos m

eses y después
m

e dijo si yo no quería, y yo le traje, después le dije que yo quería los papeles porque
no quería tenerle así nom

ás y sin problem
a hicim

os todos los trám
ites y hace 2 años

y m
edio que le inscribim

os porque su m
am

á le inscribió y después se hizo la pérdida
de la patria potestad.

É
l tenía un año y dos m

eses cuando vino a vivir con nosotros, él estaba desnutrido y
tenía todo sarna desastre (tenía 7 kilos y su panza era grande), pero ahora ya se
recuperó, hace cuestión de dos años que no le llevo al doctor, antes siem

pre nos
íbam

os. 

S
í, le conozco (a la m

am
á biológica) de Itá es, pero ahora está en B

uenos A
ires ya

hace 4 años por ahí que se fue, y la vez pasada vino y ni siquiera le vino a ver.

É
l le conoce por foto. Y

 es cabezudo,(…
) 

Y
a no recuerdo cuanto tiem

po pasó para que m
e dieran la guarda. C

reo que a los tres
m

eses que estaba con nosotros vino su m
am

á y allí fuim
os a hacer todos los trám

ites
y allí en la fiscalía ya m

e dijeron que yo ya tenía la guarda. C
uando se inició el juicio

de la pérdida de la patria potestad allí casi paró luego, para darle tiem
po a su m

am
á

si de por ahí ella quería pelearm
e. E

lla siem
pre aparecía pero nunca reclam

aba nada.
A

hora hace m
ucho que no viene m

ás. A
 él se le dijo en la escuela que yo no soy su

m
am

á, y él m
e preguntó y le conté y no dijo nada, pero a veces pregunta por su m

am
á

y le quiere ver. Yo le voy a ir contando las cosas si él pregunta. P
ero si no, no le voy a

decir nada. P
orque así m

e recom
endaron.
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É
l cree que un papá nom

ás tiene, cree que su papá era el novio de su m
am

á
(biológica), y yo a veces le preguntó si le extraña, si le quiere ver, y él dice que no
porque su m

am
á no le quiere por eso no le viene a ver. Yo le digo que no es que no le

quiere sino que era m
uy pobre nom

ás.

E
l proceso duró tres años por ahí, porque prim

ero se le declaró en estado de adopción
y después recién le reconocim

os, eso lo que fue difícil y después para sacar su cédula,
hice tres viajes a A

sunción y cuatro viajes a V
illarrica, m

e pedían docum
ento

(resolución de declaración). M
e pedían m

is papeles, dos papeles , no sé si se llam
a

resolución o qué.

S
egún los doctores yo tengo m

iom
a y por eso lo que no puedo tener hijo y ya m

e operé
pero todavía no puedo. É

l no conoce a sus herm
anos, pero eso m

ism
o conversábam

os
con una señora, él estaba jugando en la arena y de repente se levantó y dijo “ya nació
m

i herm
anito, m

i herm
anito”, parece que presintió porque justo en ese m

om
ento nacía

su herm
ano.

D
el C

entro de A
dopciones solían venir a ver la pieza de él, la casa, las propiedades

que tenem
os, com

o cinco veces por ahí vinieron, y tam
bién de V

illarrica. Y
o no le

cam
bié su nom

bre, así ya estaba en su partida de nacim
iento, m

e dijeron que podía,
pero no le cam

bié.

A
 su papá le quiere m

uchísim
o, y parece que m

enos se apega por m
í, pero por su

papá m
ás, cuando va a salir su papá él  prim

ero se prepara y a veces le lleva si va ir
cerca, a la chacra no le lleva, a él le suele sangrar la nariz, pero él es un niño lleno de
energía.

N
unca pensam

os en adoptar y en los prim
eros tiem

pos a m
i m

arido no le gustaba tanto
pero después aceptó y le quiere m

ucho. A
 veces pienso que quiero otro pero otras

veces ya no quiero m
ás tam

bién. Y
a no quiero m

ás criatura ajena, a veces tam
bién m

e
gustaría tener a una nena, pero no sé si vam

os a poder porque a los varones parece
que hasta los 50 años nom

ás se les perm
ite y m

i m
arido ya tiene 53 años.

C
uesta m

ucho adoptar, nosotros hem
os guerreado m

ucho, hay m
ucha dificultad en

A
sunción, m

uchas veces uno tiene que ir, y después te encontrás con que te vas de
balde. N

osotros que vivim
os en la cam

paña a veces no entendem
os los trám

ites y la
gente de la oficina com

plica todo, te piden docum
entos y docum

entos.

N
osotros fuim

os al C
entro de A

dopciones a pedir por él, pero había sido eso tenía sus
requisitos y nosotros nos fuim

os de balde porque no preparam
os nada y en otro viaje

com
pletam

os. N
uestro abogado era un vecino, que nos traía nom

ás los papeles para
firm

ar. 

N
os ofrecieron otro niño cuando nos casam

os recién pero después ya no. (…
) C

on él
ya m

e fue m
ucho m

ás fácil él no era un bebé tan chiquito.

R
elato

 #3
N

osotros le trajim
os cuando él tenía 10 m

eses, y fue por m
edio de una señora am

iga
que una noche se presenta a nuestra casita hacia la villa de nuestro pueblo. Y

a
llevábam

os 3 años de casados y nos dice si no queríam
os un chico…

 y sí le dijim
os,

al día siguiente fuim
os a verlo, se fue la m

am
á a traerlo, la m

am
á era la em

pleada de
la am

iga ésta. Y
a le trajo y nosotros estábam

os en nuestro trabajo, es decir yo estaba
trabajando porque él todavía no ingresó en IP

S
.

F
ui a verlo, y com

o se dice fue am
or a prim

era vista, y allí le bañó una señora que
trabajaba tam

bién con esa am
iga, yo en ese interín fui con un com

pañero que tenía
m

oto para com
prar las cositas que le podía faltar al bebé y ya le traje conm

igo al IP
S

,
él (m

i esposo) estaba trabajando en ese m
om

ento en el m
ercado con su papá, m

e fui
y le m

ostré y le dije, esté va ser nuestro hijo.

Le llevam
os a la casa y él estaba con segundo grado de desnutrición según la doctora

que le vio en ese m
om

ento, por supuesto no escatim
am

os esfuerzos para que no le falte
ninguna clase de m

edicam
ento, atención y pesaba 6 kg bueno a partir de allí es nuestro

hijo. G
racias a D

ios no le afectó la desnutrición en su desarrollo físico ni intelectual.

N
osotros le conocíam

os a la m
am

á biológica, ella solía venir acá, pero luego nos
dijeron que él no tenía que tener m

ás contacto directo. E
so nos dijeron la gente del

C
entro de A

dopciones una que venía a observar y hacer las visitas im
previstas.

A
 él desde los 4 años em

pezam
os a hablarle de que él es nuestro hijo del corazón, de

que él tenía otra m
am

á y todo eso, y fue creciendo con eso, en ningún m
om

ento
nosotros 

hem
os 

notado 
que 

eso 
le 

haya 
afectado 

negativam
ente, 

tam
bién 

le
preguntaba a la profesora de jardín y dada la casualidad que ella m

e contó que había
tam

bién otros niños en la m
ism

a situación, y ese fue uno de los m
otivos por el cual

decidim
os no sacarle de ese colegio.

A
 veces él cuenta por ejem

plo, cuando estaba en el 6to grado un com
pañero le dijo,

“vos sos adoptado” y (preguntó) ¿
Q

ué le digo yo? (y yo respondí) y qué problem
a hay

sí vos siem
pre supiste y sabés que nosotros te querem

os m
ucho, vos sos nuestro hijo

solam
ente que no estuviste  en m

i panza porque yo no pude tenerte, pero tu m
am

á te
entregó porque no quería que te falte nada, te quería m

ucho pero no podía tenerte y
bueno siem

pre traté de explicarte así, pienso que por eso no tuvim
os problem

as.
A

dem
ás cuántos chicos que viven con sus papás verdaderos com

o dicen ustedes pero
no le dan la atención el cariño y el am

or que vos recibís, porque vos sos todo para
nosotros. P

orque él es el centro de nuestra vida.

A
 veces yo com

o m
am

á exagero un poco, porque los hijos varones siem
pre se inclinan

m
ás hacia la m

am
á, pero yo tam

bién m
arco pautas. É

l es m
uy cariñoso, ese fue

siem
pre el detalle que le hizo sobresalir en el colegio por la directora, las profesoras.

A
hora justam

ente una de las profes m
e preguntó qué pasó con él que era tan cariñoso

pero tam
bién está en una edad que no sabe si tiene frío o calor. E

sta sem
ana luego

tom
ó esa actitud adolescente que es norm

al, se sienta en la vereda y juega con el
celular. P

ero lo m
ás im

portante nunca le faltó a él, que es el cariño nuestro y el de
nuestro entorno, en nuestros lugares de trabajo todos son sus tíos y tías y él hasta
ahora tiene la costum

bre de pedir la bendición, cosa que le sorprende a m
is am

istades
porque dicen “m

irá lo grande que está y todavía tiene esa costum
bre”  y aquí en casa

lo m
ism

o se levanta y va a saludarnos y pide la bendición. Tratam
os de inculcarle

dentro de nuestras posibilidades de valores fundam
entales que un chico que va

creciendo tiene que aprender, y es la educación que recibim
os nosotros tam

bién. 

Y
 sí desde el m

om
ento en que yo no pude tener hijos entonces era yo la que m

ás
quería, pero siem

pre pensé en una criatura que ya cam
inara, por eso que nunca olvido

las recom
endaciones de una vecina conocida am

iga m
ía que m

e decía, si vos querés
un hijo, trae un bebé para poder sentir todo lo que se siente ser m

am
á, de cam

biarle
los pañales, de darle su leche, pasar por todo eso lo que corresponde a una m

adre.
P

ero ese consejo siem
pre le voy a agradecer a esta am

iga, porque realm
ente fue así

y así llegó él a nuestras vidas y los dos lo criam
os, él se levantaba y le preparaba su

leche y lo m
ism

o hacía yo, le preparábam
os juntos el agua para el baño, le

cam
biábam

os, en fin una tarea com
partida.
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N
osotros ya le teníam

os a él con nosotros y de hecho con su m
am

á luego no tuvim
os

ningún problem
a porque ella estaba dispuesta a todo incluso hicim

os viajes hasta  la
casa donde vive ella para que viniera a firm

ar y vino. É
l sabía porque yo le decía a él,

ella es tu m
am

á tam
bién, pero ella fue siem

pre m
uy corta con él. D

espués y en la parte
final de los trám

ites vinieron la gente del C
entro de A

dopciones y m
e dijo la psicóloga:

está m
uy bien señora y señor, ustedes seguram

ente por principios religiosos quisieron
que él le conozca a su m

am
á y que tuviera una relación así pero a partir de ahora no

hagan m
ás que él se relacione con ella, ella ya no es nada de él, él es hijo legítim

o de
ustedes y de nadie m

ás “sí ustedes quieren seguir m
anteniendo contacto con ella, le

dicen que venga a su lugar de trabajo pero ya no acá, que ya no tom
é contacto directo

con ella, porque le va a confundir. S
e va a confundir en sus afectos seguram

ente. A
sí

de claro y sim
ple nos dijo y bueno después vino la señora y le dije que ya no podía

venir acá pero que si necesitaba vaya a m
i lugar de trabajo, aunque sea para

conversar, m
e dijo bueno pero nunca m

ás la vi.

Yo nunca tuve traum
a con este tem

a de la adopción, porque yo tam
bién fui adoptiva

y siem
pre m

e hablaba de esto. N
osotros hablam

os con la psicóloga sobre este tem
a.

P
ara m

í la adopción es una buena experiencia pero hay m
uchos que reaccionan m

al
contra sus padres adoptivos, y lo m

ejor es hablar de esto con los hijos, porque de
alguna m

anera y en algún m
om

ento se van a enterar y si los padres no le cuentan es
peor. P

ara m
uchos es despectivo que alguien sea adoptivo y dicen luego “es el hijo

adoptivo nom
ás”. Yo m

e siento com
o cualquier otra m

adre y a él le encanta estar con
nosotros, es m

am
itis y papitis todavía.

Lo ideal sería que la adopción fuera m
ás rápido, lleva dem

asiado tiem
po para conseguir

la adopción. Y
 una fam

ilia por ejem
plo que está interesada en una beba porque no se le

da en 8 o 15 días, hay dem
asiada burocracia para poder acceder a esa criatura.

R
elato

 # 4
La verdad que nosotros estábam

os buscando, bueno yo no tanto pero ella quería, y
dejam

os nuestro pedido en el C
entro de A

dopciones, en los hospitales, y en A
sunción

en varios centros de salud, así hicim
os tam

bién en cam
po 9. P

or fin, había una
posibilidad, pero no tanto todavía, porque el costo era m

uy alto 650 m
il, pero en ese

tiem
po esa plata era bastante y no teníam

os entonces dejam
os varios pedidos,

después de un tiem
po escucham

os que había m
ás o m

enos a 20 km
 de aquí y fuim

os
y buscam

os un poco pero ya se le dio a otro y entonces que íbam
os a hacer ya se le

dio a otro y bueno dijim
os y volvim

os a tranquilizarnos.

A
l día siguiente bien tem

pranito, casi am
aneciendo llega un señor y nos preguntó,

¿
eran ustedes lo que estaban buscando niña? Y

 sí le dijim
os pero ya se le dio a otra

persona que es su tía o algo así.

E
l señor nos dijo y yo soy el padre de las niñas y le dim

os solam
ente para cuidarle

hasta encontrar un lugar, dijo el señor que no tenía posibilidad de m
antener y por eso

quería dar. Y
 usted está dispuesto a dar, le preguntam

os y nos dijo no hay problem
a.

E
ntonces fuim

os con él y ese m
ism

o día nos dieron, fuim
os  y trajim

os a toda la fam
ilia

en el R
egistro C

ivil y nos dieron el papeleo pero a nom
bre de ellos todavía y realm

ente
yo creo que eso ayudó bastante en nuestro proceso de adopción. B

ueno luego le
llevam

os al hospital para controlar un poco  y prácticam
ente era m

uy fea su situación
porque estaba en estado de desnutrición, pero el doctor m

e anim
ó porque el pulm

ón
estaba bien desarrollado y eso m

e anim
ó.

La niña tenía 2 m
eses de edad pero im

agínense era tan chiquita y tenía desnutrición,
eso nom

ás era el problem
a dijo el doctor, entonces nos recom

endaron usar leche de
soja y con eso se recuperó.

N
osotros ya le contam

os de su origen antes de que ellas nos pregunten com
o le

encontram
os.

C
uando estábam

os haciendo la adopción, tratam
os de encontrarle a la señora,

preguntam
os por todos lados pero no llegam

os a encontrarles.

La gente del C
entro de A

dopciones, tam
bién le buscaron a los fam

iliares  (…
)

E
l proceso de adopción tardó 4 años, lo que pasa que nuestra abogada no buscaba

luego plata, entonces nuestro com
prom

iso era cuando ella podía nom
ás hacer, pero

gracias a D
ios salió todo bien.

P
ero a nosotros nos decía la gente, era m

ejor encontrar un niño necesitado y después
seguir con la adopción, porque m

ediante nosotros íbam
os a quedar m

uy lejos en la
lista porque ya teníam

os hijos y no som
os jóvenes tam

bién, pero seguim
os allí

encajonado bastante tiem
po y después nos ofrecieron m

ás pero ya tenem
os y no

querem
os m

ás. N
o es que ya no querem

os, es m
ás com

plicado porque algunos hacen
con la guarda nom

ás y allí com
o a nosotros nos pasó que queríam

os viajar y no
podíam

os llevar a los niños.

Los atrasos m
e parece que fueron por acá, el abogado, la jueza puede ser tam

bién,
pero eso era acá. B

ueno ese es otro problem
ita, se había cam

biado la jueza, porque
si no se cam

biaba la jueza podía ser m
ás lento, entró una que resolvía rápido las

cosas, ella tenía m
uchos otros negocios de que ocuparse, no se habla bien de ella.

A
 través de estas entrevistas, las fam

ilias nos m
uestran los diferentes

aspectos que están ligados a la adopción, que no sólo es el acto de am
or

de recibir al niño o a la niña en el seno de una fam
ilia, sino tam

bién las
cuestiones propias del proceso judicial-adm

inistrativo cuando el m
ism

o
transcurre de m

anera indolente con los dem
ás aspectos referidos. C

om
o

pudim
os observar en las diferentes entrevistas que form

an parte de este
docum

ento, m
uchas fam

ilias desisten del proceso judicial, buscando una
form

a m
ás rápida de poder tener un hijo o una hija, pasando por

encim
a del proceso de búsqueda de fam

iliares y del m
antenim

iento
del vínculo fam

iliar de éstos con el niño o niña, antes de ser
adoptados.

P
ara finalizar, consideram

os oportuno traer una reflexión de E
va

G
iberti, experta en el tem

a: “A
doptar no sólo depende de la ley y de

su aplicación sino de factores m
últiples, entre ellos el criterio

asistencialista m
ediante el cual se insiste en intentar resolver la

dem
anda adulta m

ediante la entrega de una criatura, cuando la
adopción fue creada -y así persiste- com

o protección integral para
niños y niñas”.
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