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RESUMEN: El objetivo de este artículo es describir las percepciones de adolescentes y jó-
venes que están o estuvieron en procesos de protección, sobre las herramientas que les 
proporcionaron los sistemas de protección para su tránsito a una vida adulta. En este estudio 
transversal con alcance descriptivo correlacional participó un grupo de 276 adolescentes y 
jóvenes con edades entre los 16 y los 21 años (M=19,01; D.E.=1,475). El grupo fue seleccionado 
mediante muestreo por conveniencia. Para la recolección de la información se utilizó una 
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adaptación de los cuestionarios EVAP y para el análisis de los datos se calcularon descriptivos 
y se realizaron comparaciones entre grupos y diferencias entre proporciones. Los resulta-
dos muestran que adolescentes y jóvenes valoran positivamente las herramientas que han 
adquirido en procesos de protección. El grupo de jóvenes de nacionalidad argentina valoró 
principalmente las estrategias que les permiten conseguir y mantener el trabajo, mientras que 
el grupo de jóvenes de Colombia valoró de manera especial: hábitos diarios, ahorro, gestión 
de la documentación, cuidado del cuerpo y la salud y el mantener relaciones de amistad. 
Finalmente, es de destacar que quienes están en procesos de protección realizan mejores 
valoraciones que quienes han egresado del sistema. Los elementos analizados sugieren la 
importancia de que existan en los sistemas de protección espacios de retroalimentación en 
los cuales puedan ser escuchadas las voces de quienes ya han egresado, así como también 
espacios de intercambio de experiencias entre quienes aún se encuentran vinculados y quie-
nes ya han egresado, pues esto permite resaltar el valor que pueden tener las estrategias de 
trabajo que se realizan al interior de los sistemas de protección o propiciar la emergencia de 
planteamientos innovadores a partir de las ideas de las/os jóvenes. 
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Autonomy

ABSTRACT: The objective of this article is to describe the perceptions of adolescents and 
young people who are or were in protection processes regarding the tools provided by the 
protection systems for their transition to adult life. A group of 276 adolescents and young 
people aged between 16 and 21 years (M = 19.01; SD = 1.475) were selected to participate in 
this descriptive cross-sectional study by convenience sampling. An adaptation of the EVAP 
questionnaires was used to collect the information, descriptive data was calculated for data 
analysis, and comparisons between groups and differences between proportions were made. 
The results show how adolescents and young people positively value the tools they have 
learned in protection processes. The group of Argentines valued, above all, the strategies 
related to getting and keeping work and the Colombians valued in a special way: daily habits, 
savings, documentation management, care of the body and health and maintaining friendly 
relationships. Finally, it is noteworthy that young people who are in protection processes per-
form better evaluations than those who have graduated from the system. The elements ana-
lyzed suggest the importance of having feedback spaces in protection systems in which the 
voices of those who have already graduated can be heard, as well as spaces for exchanging 
experiences between those who are still linked and those who have already graduated. This 
would allow highlighting the value that work strategies carried out within protection systems 
can have or promote the emergence of innovative ideas from the voices of young people. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é descrever as percepções de adolescentes e jovens que 
estão ou estiveram em processos de proteção, sobre as ferramentas que os sistemas de pro-
teção lhes forneceram para a sua transição à vida adulta. Deste estudo transversal com es-
copo descritivo correlacional participou um grupo de 276 adolescentes e jovens com idades 
entre 16 e 21 anos (M = 19,01; DP = 1,475), selecionados por amostragem de conveniência. Para 
a coleta de informação, foi utilizada uma adaptação dos questionários EVAP e, para a análise 
dos dados, foram calculados descritivos e realizadas comparações entre grupos e diferenças 
entre proporções. Os resultados mostram como os adolescentes e os jovens avaliaram de 
forma positiva as ferramentas adquiridas nos processos de proteção. O grupo de argentinos 
valorizou, principalmente, as estratégias relacionadas com conseguir e manter o trabalho, e 
os colombianos valorizaram de forma especial hábitos diários, poupança, gestão de docu-
mentos, cuidado do corpo e da saúde, e manutenção das relações de amizade. Finalmente, 
vale ressaltar que os jovens que se encontram em processos de proteção realizam melhores 
avaliações do que os egressos do sistema. Os elementos analisados sugerem a importância 
de ter, nos sistemas de proteção, espaços de retroalimentação em que possam ser ouvidas 
as vozes dos egressos, bem como espaços de troca de experiências entre os que ainda estão 
vinculados e os egressos. Isso permitiria destacar o valor que podem ter as estratégias de 
trabalho realizadas dentro dos sistemas de proteção ou promover o surgimento de ideias 
inovadoras nas vozes dos jovens. 

1. Introducción

El tránsito a la vida adulta es un proceso que im-
plica grandes desafíos, se requiere el desarrollo 
de un nivel alto de autonomía para poder tomar 
decisiones, desenvolverse en la vida cotidiana y 
dar consecución a un proyecto de vida en un mun-
do cambiante e incierto (Alcántara, 2020). Tanto 
la juventud tutelada como quienes han egresado 
de sistemas de protección del Estado conforman 

un grupo objetivo estratégico al cual se debe em-
poderar a través de actuaciones orientadas a fa-
vorecer el tránsito a una vida adulta autónoma. El 
proceso, más que una orientación durante el egre-
so, es un aspecto clave en la exigibilidad de sus 
derechos, la capacidad de valerse por sí misma/o 
debe ser un pilar rector, bajo el cual los equipos 
de profesionales y el Estado las/os capaciten para 
la independencia, sean su red de apoyo, les ayu-
den a conseguir un empleo y un lugar donde vivir 
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de forma digna (Bernal Romero, 2016; López, In-
carnato & Segade, 2018; Vázquez, 2015).

Ante este reto se han generado diferentes 
investigaciones encaminadas a analizar cómo se 
puede acompañar este importante proceso. En 
Canadá se han realizado estudios que explican 
cómo estos grupos requieren la adquisición de 
competencias que les permitan participar social-
mente y empoderarse de forma individual y co-
lectiva (Fontaine & Wagner 2017; Gallant, 2019; 
Goyette, Mann-Feder, Turcotte, & Greiner, 2016; 
entre otros). En Francia, las investigaciones se-
ñalan la importancia del reconocimiento de la di-
versidad de situaciones que experimentan estos 
grupos, así como la necesidad de promover prác-
ticas creativas y fomentar vínculos estables entre 
educadores sociales y jóvenes (Jean-Pierre, 2012 
& Lessard, 2021). Asimismo, en España, además, 
se ha planteado la importancia de actuaciones in-
tersectoriales e interdisciplinarias que conlleven a 
acciones socioeducativas integrales y de inclusión 
en diferentes áreas (Ballester, Caride, Melendro, 
Montserrat, 2016; García, Melendro & Blaya 2018; 
Melendro & De-Juanas, 2020; Melendro & Rodrí-
guez, 2015; Montserrat & Melendro, 2017). 

Los estudios también resaltan la necesidad 
de generar más programas en los que la cues-
tión central sea el acompañamiento en el diseño 
de proyectos de vida, incorporando prácticas de 
preparación de acuerdo con las habilidades y la 
evolución de cada adolescente mientras se en-
cuentra institucionalizada/o, durante el egreso y 
posterior a este. Se trata de un proceso integral 
que otorgue oportunidades de integración social 
y desarrollo de habilidades para el futuro, gestio-
nando de forma práctica los recursos personales y 
sociales (Cánepa, Capriata, Hoffmann, Sabarots & 
Salazar, 2017; Häggman-Laitila, Salokekkilä & Karki, 
2018; López et al., 2018; Vázquez, 2015).

En los países latinoamericanos los estudios 
plantean que existe una enorme necesidad de 
fortalecer los procesos de acompañamiento a 
adolescentes y jóvenes que se encuentran tran-
sitando a la adultez desde sistemas de protec-
ción; señalando además la importancia de realizar 
investigaciones sobre cómo se están realizando 
estos procesos (Aldeas Infantiles SOS Internacio-
nal, 2018; Cacais 2020; Fernández, 2017; Kaiser & 
Torre, 2016; López et al.2018).

Otros estudios señalan que las percepciones y 
valoraciones de las/os adolescentes y jóvenes so-
bre la experiencia en sistemas de protección han 
sido positivas, perciben que las personas que las/
os atienden les dan apoyo y son significativas en 
su vida, e identifican que gracias a las estrategias 
y programas implementados por los equipos de 
profesionales han desarrollado competencias y 

habilidades como: empatía, flexibilidad, toma de 
decisiones, escucha activa, negociación, traba-
jo en equipo, habilidades sociales y de liderazgo 
(García & Sánchez, 2020). Sin embargo, se con-
sidera que es necesario escuchar más a las/os 
adolescentes y jóvenes que han estado en estos 
programas y realizar procesos de evaluación siste-
máticos al respecto con el fin de mejorar los ser-
vicios y favorecer realmente su tránsito a la vida 
adulta (Cassarino-Perez, Montserrat, & Castellá 
Sarriera, 2020; Dixon, 2016; Dixon, Inceu, Mook y 
Ward, 2021; Lynch, Alderson, Kerridge, Johnson, 
Newlands, Smart y Wilson, 2021; Morton, 2017; Pé-
rez García, Águila Otero, González García, Santos 
y Fernández del Valle, 2019).

Como se ha descrito en párrafos anteriores la 
problemática del tránsito a una vida autónoma en 
adolescentes y jóvenes que han estado en protec-
ción está recabando cada día más interés, incluso 
en algunos países esta preocupación se ha acom-
pañado de importantes reformas en los sistemas 
y en la creación de programas y estrategias cada 
vez más integrales1.

En Colombia desde el 2010 se han diseñado 
estrategias para acompañar el proyecto de vida 
de adolescentes en el sistema de protección de 
tal forma que puedan ser más independientes. 
Estas estrategias se consolidan en el año 2017 en 
el Modelo para la Atención de Adolescentes y Jó-
venes Adoptables o Vinculados al Sistema de Res-
ponsabilidad Penal, en preparación para la vida 
autónoma e independiente del Proyecto Sueños, 
Oportunidades para Volar (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar -ICBF, 2017). Este modelo 
se ha ido enriqueciendo hasta establecer norma-
tivas para su implementación a nivel nacional. Su 
objetivo es apoyar tanto a adolescentes y jóvenes 
entre 14 y 25 años vinculadas/os a procesos de 
protección, al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente como a jóvenes desvinculadas/os 
de los grupos armados al margen de la ley, en la 
preparación para una vida autónoma. Se pretende 
entonces facilitar sus transiciones a la vida adulta 
a través de siete componentes: identidad, educa-
ción, cultura, recreación, deporte, empleabilidad 
y voluntariado y desde cuatro modalidades que 
se desarrollan teniendo en cuenta el perfil de las/
os usuarias/os: hogar tutor, casa hogar, internado 
o casa universitaria. El modelo interviene desde 
diferentes estrategias: el cuerpo como territorio 
de derechos y responsabilidades, construcción 
de ciudadanía en la convivencia cotidiana comuni-
taria, co-gestión de recursos del contexto, activi-
dades de formación y desarrollo de capacidades, 
grupos de centros de interés y de voluntariado y 
vinculación con familia y/o referentes (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, 2017). 
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Entre los elementos que más llaman la atención 
de esta iniciativa es la financiación del 100% de 
las matrículas en estudios universitarios en insti-
tuciones públicas o privadas y el otorgamiento de 
gastos de manutención y vivienda hasta que las/os 
jóvenes hayan culminado sus estudios superiores 
y/o hayan cumplido los 25 años. 

En Argentina en 2017 mediante la Ley Nacio-
nal Nro. 27.364 se creó el Programa de Acompaña-
miento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes 
sin Cuidados Parentales [PAE] dirigido a adoles-
centes y jóvenes a partir de los 13 años y hasta los 
21 años que residan en una institución de cuidado 
a cargo del Estado. El objetivo es acompañarlas/
os en la construcción de su independencia, a fin 
de promover su plena inclusión social. Contem-
pla un apoyo personal a cargo de un/a referente 
cuya función es promover la autonomía de las/os 
adolescentes y/o jóvenes y deberá asistirla/o en 
el diseño de su plan de egreso y en el egreso mis-
mo. El plan comprende una amplia variedad de di-
mensiones que coadyuvan a la consolidación de la 
autonomía, tales como: salud y tiempo libre; salud 
sexual, procreación responsable y planificación 
familiar; educación, formación y empleo; vivienda; 
derechos humanos y formación ciudadana; familia 
y redes sociales; habilidades para la vida indepen-
diente; identidad; planificación financiera y mane-
jo del dinero. Además, prevé el derecho a recibir 
una asignación económica mensual a partir del 
momento del egreso y hasta los 21 años, pudiendo 
extenderse hasta los 25 años si se trata de jóvenes 
que estudian o se capacitan en un oficio.

Los esfuerzos que están realizando estos dos 
países para acompañar el tránsito a la vida adulta 
de este grupo poblacional son muy importantes, 
e implican propuestas innovadoras a nivel regio-
nal pues se extiende el acompañamiento hasta los 
25 años y se favorece la financiación de estudios 
universitarios, la cual, según diversas/os autoras/
es, constituye una variable muy importante en el 
tránsito a la vida adulta (Tyrell y Yates, 2016). Dada 
la importancia de estas iniciativas y de acuerdo 
con los planteamientos anteriores, es fundamen-
tal escuchar a la juventud tutelada, por ello la pre-
sente investigación se planteó como objetivo des-
cribir las percepciones que tienen adolescentes 
y jóvenes que están o han estado en procesos de 
protección sobre las herramientas que les dieron 
para su tránsito a una vida adulta autónoma.

2. Metodología

Para responder al objetivo de este estudio se uti-
lizó una aproximación metodológica cuantitativa, 
con alcance descriptivo correlacional, pues se 
pretendía, además de caracterizar estos grupos 

de jóvenes latinas/os que estuvieron o aún se 
encuentran en protección de su país, analizar sus 
valoraciones sobre las herramientas recibidas en 
función de su condición de egresadas/os o vincu-
ladas/os a procesos de protección. Finalmente, el 
diseño utilizado corresponde a un estudio de tipo 
transversal pues se trató de una única aplicación 
en el tiempo con cada participante. 

2.1. Participantes

La muestra estuvo compuesta por 276 jóvenes 
con edades entre los 16 y los 21 años (M=19,01; 
D.E.=1,475) seleccionada mediante muestreo por 
conveniencia. De este grupo, 120 eran de nacio-
nalidad argentina y 156 de nacionalidad colombia-
na; 64,13 % (n=177) mujeres y 35.5% (n=98) varones, 
y 83,3% (n=230) se encontraban aún vinculadas/
os al sistema de protección de su país, mientras 
que el 16,7% (n=46) ya habían egresado. De ma-
nera adicional, como estrategia para contactar al 
grupo de egresadas/os se utilizó el muestreo por 
bola de nieve, a partir de la muestra inicialmente 
contactada.

Entre los criterios de inclusión se tuvo en 
cuenta que estuvieran o hubieran estado vincu-
ladas/os en algún momento de su vida al sistema 
de protección en su país, que se encontraran den-
tro del rango de edad establecido y tuvieran ac-
ceso a medios digitales para poder responder los 
cuestionarios.

2.2. Instrumentos

Cuestionario Tránsito a la Vida Adulta: Se utilizó 
una adaptación de la batería de Cuestionarios 
EVAP (Evaluación de la autonomía personal) de 
Melendro et al. (2019). Mediante este instrumento 
se pretendió obtener una descripción de varia-
bles sociodemográficas relacionadas con el trán-
sito a la vida adulta, agrupadas en cuatro seccio-
nes: itinerarios familiares, educativos, laborales y 
sociales. El cuestionario fue revisado por exper-
tas/os en cada país y se hicieron los ajustes perti-
nentes para que la sintaxis y la semántica fueran 
apropiadas a cada contexto cultural. 

2.3 Procedimiento

En cada país fueron gestionados los permisos con 
las instituciones correspondientes para poder en-
trar en contacto con la población tanto tutelada 
como ex tutelada. El consentimiento informado y 
el Cuestionario Tránsito a la Vida Adulta fueron 
digitalizados y organizados en un único link y para 
su envío al grupo de vinculados fueron utilizadas 
varias estrategias. Se realizó un contacto inicial vía 
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telefónica o por correo electrónico con autorida-
des regionales o provincias (en el caso argentino) 
para hacer el envío de la invitación a participar en 
la investigación y el correspondiente link. En algu-
nos casos se realizó el contacto directamente con 
operadores locales y por su intermedio se hacía 
el envío de la invitación y del link. Adicionalmen-
te, se organizaron reuniones virtuales sincrónicas 
con adolescentes que respondían el instrumento 
durante la sesión (en el caso colombiano). En el 
caso de la población egresada, se realizó el envío 
de la invitación a participar vía correo electróni-
co y también vía whatsapp. Una vez que queda-
ban claras las características de la investigación y 
aceptaban participar, se hacía el envío del link co-
rrespondiente. También se les indagó por otras/os 
posibles egresadas/os que pudieran tener interés 
en participar y a partir de allí se repetía el mismo 
procedimiento. Finalmente, para aquellos casos 
en los cuales quienes quisieran participar no te-
nían acceso a internet o en el caso de solicitar un 
apoyo adicional para responder el cuestionario, 
se dió la opción de realizar contactos telefónicos 
y hacer la correspondiente explicación del con-
sentimiento informado y la aplicación del instru-
mento por este medio.

2.4 Análisis de los datos

Dada la naturaleza cerrada de las preguntas inclui-
das en este análisis, fueron utilizados descriptivos 
(frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia 
central y de dispersión). Para examinar la posible 
relación entre variables fueron realizadas compa-
raciones entre grupos mediante la prueba U de 
Mann Whitney, dada la ausencia de normalidad 
en la distribución de los grupos (pruebas de Kol-
mogorov-Smirnov con p<0.000 en casi todos los 
casos). Para los casos en los que era de interés 
hacer comparación entre proporciones, fue utili-
zado chi-cuadrado. Para las comparaciones entre 
egresadas/os y vinculadas/os, dada la diferencia 
en el tamaño de los grupos, se realizó una equi-
paración de muestras (selección aleatoria de una 
submuestra en el grupo más grande –vinculadas/
os–) tomando como referencia el n del grupo me-
nor (46 egresadas/os). 

3. Resultados

3.1. Perfil de la muestra de acuerdo con su 
nacionalidad

Tomando en consideración la nacionalidad de 
quienes participaron, la media de edad en las/
os jóvenes argentinos/as fue de 18.33 (D.E.= 1.5) y 
entre las/os jóvenes colombianos/as fue de 19.53 

(D.E.=1.2). En relación con el sexo, la muestra ar-
gentina contó con una proporción mayor de muje-
res (74.2%, n=89), en comparación con la muestra 
colombiana (56.4%, n=88); además, un 5.8% (n=7) 
del grupo de Argentina y un 4.6%(n=7) del grupo 
de Colombia afirmaron poseer algún tipo de di-
versidad funcional. 

Un 49.2% (n=59) de las/os jóvenes argentinas/
os dijeron no encontrarse trabajando en el mo-
mento del estudio, frente a un 16.7% (n=20) que 
sí lo estaba. Entre las/os jóvenes colombianas/
os, un 55.8% (n=87) afirmó que no se encontraba 
trabajando, frente a un 8.3% (n=13) que sí lo es-
taba. Esta diferencia en la proporción no fue es-
tadísticamente significativa (χ² = 4.556; gl = 2; p = 
.102). Por otro lado, una proporción importante 
en ambos grupos se encontraba actualmente es-
tudiando –96.2% (n=150) de la muestra de Colom-
bia y 83.3% (n=100) de la muestra de Argentina–, 
esto muy probablemente tenga que ver con el 
rango de edad seleccionado, pero principalmen-
te refleja los apoyos que brindan los sistemas de 
protección para que las/os jóvenes continúen con 
sus estudios. Frente a si les gustaría estudiar en 
el futuro, la gran mayoría en ambos grupos afirmó 
que sí –96.6% (n=85) en el caso argentino y 99.3% 
(n=149) en el caso de Colombia–. 

En cuanto a su situación sentimental, las pro-
porciones fueron muy similares en ambos países: 
de la muestra argentina, un 67.5% (n=81) afirmó no 
tener pareja en el momento del estudio y en la 
muestra colombiana esta proporción fue de 69.2% 
(n=108), frente a un 32.5% (n=39) de jóvenes de Ar-
gentina y un 30.8% (n=48) de jóvenes de Colombia 
que dijeron tener pareja. Un 16.7% de las/os par-
ticipantes de Argentina afirmaron tener hijas/os; 
mientras que en las/os participantes de Colombia 
esta proporción fue de 3.8%.

3.1.1 Percepción de las herramientas recibidas

En la tabla No 1 se presentan los resultados ob-
tenidos por la muestra de jóvenes de Colombia y 
Argentina al indagar por la percepción que tenían 
sobre diferentes herramientas importantes para 
la vida adulta trabajadas durante el tiempo que 
llevaban en el sistema de protección o durante el 
lapso que estuvieron vinculadas/os al mismo. Es-
tas preguntas fueron respondidas en una escala 
de 1 a 4, donde 1 correspondía a “nada de acuer-
do” y 4 a “muy de acuerdo”. Se presentan los des-
criptivos calculados (media, mediana y desviación 
estándar) y los resultados de las comparaciones 
entre grupos (prueba U de Mann Whitney). 
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Tabla 1. Percepción de las herramientas recibidas (descriptivos y comparaciones por país)

Preguntas
Argentina
(n = 120)

Colombia
(n = 156)

p

M Md D.E. M Md D.E.

Me están ayudando a mejorar en mis estudios y obtener 
buenos resultados en ellos

3.03 3 0.960 3.62 4 0.637  .000

Me enseñan a conseguir y mantener un trabajo 3.19 4 1.586 2.94 3 1.020 .002

Estoy aprendiendo lo necesario para poder llevar una 
casa (orden y limpieza).

3.00 3 1.086 3.38 4 0.807 .090

Me están ayudando a adquirir hábitos como levantarme 
a la mañana, ser puntual cuando tengo que ir a algún 
lugar, cumplir con mis obligaciones, etc. 

3.11 3 1.013 3.71 4 0.559 .000

Estoy aprendiendo a administrar mi propio dinero, 
controlar el gasto del dinero que recibo, ser capaz de 
ahorrar, etc. 

2.75 3 1.126 3.40 4 0.809 .000

En el hogar me preparan para saber buscar un lugar 
para vivir, saber cómo alquilar una vivienda, etc. 

2.48 3 1.239 2.85 3 1.054 .056

Estoy aprendiendo a gestionar mi propia 
documentación (DNI, etc.).

2.97 3 1.097 3.48 4 0.807 .000

Me enseñan a cuidar de mi cuerpo y mi salud 2.92 3 1.059 3.82 4 0.401  000

Me enseñan a mantener relaciones de amistad que son 
positivas para mí. 

2.92a 3 0.944 3.63 4 0.624 .000

a La muestra con la que contamos para obtener este valor es de N = 79. M = media; Md = mediana; D.E. = desviación estándar.

En las preguntas en las que se hicieron compa-
raciones entre grupos, sólo en dos casos las dife-
rencias no fueron significativas: específicamente 
en lo que tiene que ver con la preparación para 
llevar una casa y con buscar un lugar para vivir, 
aunque en ambos casos los valores de la media 
fueron superiores en el grupo de jóvenes de Co-
lombia. Esta tendencia fue consistente en todas 
las demás preguntas en las que se hizo compara-
ción entre los grupos, excepto en lo relacionado 
con conseguir y mantener un trabajo, donde se 
obtuvo un valor más alto en el grupo de jóvenes 
de Argentina. Esto puede comprenderse también 
por el hecho de que en la muestra de jóvenes de 
Colombia prevalecen quienes participan del com-
ponente educativo del sistema de protección, de 
manera que el énfasis en esos casos se hace más 
en lo educativo. No obstante, la preparación para 
conseguir y mantener un empleo hace parte de 
las preocupaciones vitales entre las/os jóvenes 
que están realizando su tránsito a la vida adulta.

De manera general, al pedirles a quienes parti-
ciparon que evaluaran si lo que habían aprendido 
durante su tiempo en el sistema de protección les 
estaba sirviendo o les había servido, en ambos 

países la mayoría coincidía en afirmar que sí –en 
la muestra argentina esto representó un 84.8% 
(n=67) y en la colombiana un 98% (n=148). 

3.2. Perfil de la muestra según vínculo actual 
con el sistema de protección

Al analizar el total de la muestra en términos del 
vínculo actual con el sistema de protección, el 
grupo estuvo constituido por 230 (83.3%) vincula-
das/os y 46 (16.7%) egresadas/os. Entre estos dos 
grupos, la variable sexo se distribuyó de la siguien-
te manera: 76.1% (n=35) mujeres y 23.9% (n=11) hom-
bres entre egresadas/os; y 61.7% (n=142) mujeres 
y 37.8% (n=87) hombres entre vinculadas/os. La 
proporción de quienes afirmaban tener algún tipo 
de diversidad funcional se distribuyó de manera 
similar en ambos grupos –4.3% (n=2) egresadas/os 
y 5.3% (n=12) vinculadas/os–.

3.2.1. Dimensión educación

Entre las/os egresadas/os un 65.2% (n=30) afir-
mó estar estudiando, mientras que en la muestra 
vinculada este porcentaje fue del 95.7% (n=220). 
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Esta diferencia en las proporciones fue estadís-
ticamente significativa (χ²=38.122; gl=1; p= .000). 
Esto es llamativo, considerando que el promedio 
de edad entre ambos grupos es muy parecido 
(19.54 con D.E.=1.05 para egresadas/os; y 18.90 con 
D.E.=1.5). De lo que podemos inferir la dificultad 
de la continuidad educativa para quienes egre-
san del sistema de protección –especialmente si 
no han finalizado los estudios obligatorios–, redu-
ciéndose notablemente la posibilidad de acceder 
a estudios superiores.

Asimismo, la inmensa mayoría afirmó que le 
gustaría estudiar en el futuro y esto fue uniforme 
en los dos grupos –97.8%(n=45) entre egresadas/
os y 98.4%(n=189) entre vinculadas/os–. 

3.2.2. Dimensión familia y redes sociales y 
afectivas

La situación de tener o no tener pareja se distri-
buyó de manera más uniforme entre egresadas/
os –52.2% (n=24) y 47.8% (n=22) respectivamente–; 
mientras que en el grupo de la juventud vinculada 
prevaleció la situación de no tener pareja –72.6% 
(n=167) frente a un 27.4% (n=63) que afirmaron te-
ner pareja en el momento del estudio–. Entre las/
os egresadas/os, la proporción de quienes repor-
taron tener hijas/os fue mayor (28.3%; n=13) que 
entre la muestra vinculada (5.7%; n=13). Al exami-
nar este dato por sexo, se encuentra que entre 
las/os egresadas/os está compuesto por 6 hom-
bres (46.16%) y 7 mujeres (53.84%); mientras que 
en el grupo de vinculadas/os todas son mujeres. 

En el grupo de vinculadas/os, la edad de in-
greso al sistema de protección fue de 10.57 años 
(D.E.=4,9). Un 46.7% (n=92) afirmó que aún man-
tenía relación con su familia, frente a un 53.3% 
(n=105) que afirmó lo contrario. 

Entre las/os vinculadas/los que afirmaron 
mantener el contacto con su familia, la frecuencia 
con la que esto sucedía fue muy variada: 23.9% 
(n=22) menos de una vez al mes, 18.5% (n=17) una 
vez al mes, 25% (n=23) una vez a la semana, 26.1% 
(n=24) varios días a la semana, y 6.5% (n=6) todos 
los días. Al preguntarles si estaban de acuerdo en 
afirmar que la relación con su familia era buena 
(en una escala de 1 a 4, donde 1 era nada de acuer-
do y 4 muy de acuerdo) se obtuvo una media de 
2.74 (mediana=3; D.E.=0.95). 

En el grupo de egresadas/os, al solicitarles 
que caracterizaran el tipo de apoyo que estaban 
recibiendo de su familia, un 65.2% (n=30) afirmó 
que su familia no le ayudaba en nada, 17.4% (n=8) 

indicó recibir apoyo personal, 6.5% (n=3) indicaron 
que les brindaban un lugar para vivir, 2.2% (n=1) di-
jeron que les enseñaban cosas útiles para la vida 
independiente, 4.3% (n=2) afirmaron que recibían 
apoyo para continuar con sus estudios y 2.2 (n=1) 
indicó que tenían apoyo en todo. 

3.2.3. Dimensión integración laboral y gestión 
económica

En la muestra vinculada, el 55.3% (n=109) afirmó 
tener un plan de ahorro, frente a un 44.2% (n=87) 
que afirmaron no tenerlo. En el grupo de egre-
sadas/os, al preguntarles si contaban con algún 
dinero ahorrado, 41.3% (n=19) afirmaron que sí, 
frente a un 58.7% (n=27) que dijeron no tenerlo. 
Respecto a su situación laboral, el 69.6% (n=32) de 
la muestra de egresadas/os afirmó no estar traba-
jando, frente a un 30.4% (n=14) que reportó tener 
algún tipo de trabajo en el momento del estudio.

3.2.4. Dimensión vida residencial y plan de 
autonomía

Considerando la muestra total, la proporción de 
egresadas/os que dicen haber participado en al-
gún programa de preparación para la vida adulta 
durante el tiempo que estuvieron en el sistema de 
protección (58.7%) no se diferencia significativa-
mente de la proporción de vinculadas/os que han 
participado en este tipo de programas (69.1%) (χ² 
= 1.899; gl = 1; p = .168). A partir de esto, se com-
pararon las valoraciones medias otorgadas por 
egresadas/os y vinculadas/os para una lista de 
herramientas recibidas durante su estancia en el 
sistema de protección (ver Tabla 2).

Cabe anotar que, al organizarlos de esta ma-
nera y debido a la diferencia en el tamaño de los 
grupos, para los casos en los que se aplicaron 
técnicas inferenciales para hacer las respectivas 
comparaciones entre los grupos, se realizó una 
equiparación de muestras mediante un muestreo 
aleatorio en el grupo más grande (230 vinculadas/
os) tomando como referencia el tamaño muestral 
del grupo menor (46 egresadas/os). Es de resaltar 
que las diferencias observadas se mantuvieron 
también al hacer el análisis con el grupo completo, 
excepto en el caso del ítem “Me enseñan a conse-
guir y mantener un trabajo”, la cual fue significati-
va con la muestra total, pero no al equiparar los 
grupos, aunque se observa la misma tendencia en 
las medias, y un valor de significancia cercano el 
umbral (p<0.05). 
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Tabla 2. Percepción de las herramientas recibidas (descriptivos y comparaciones según vínculo 
actual con el sistema de protección)

Preguntas
Egresadas/os

(n = 46)
Vinculadas/os

(n = 230)
p*

M Md D.E. M Md D.E.

¿Me están ayudando a mejorar en mis estudios y obtener 
buenos resultados en ellos?

2.85 3 0.988 3.51 4 0.710 .000

Me enseñan a conseguir y mantener un trabajo 2.54 2 1.573 3.21 3 1.186 .059

Estoy aprendiendo lo necesario para poder llevar una casa 
(orden y limpieza)

2.74 3 1.144 3.40 4 0.796 .001

Me están ayudando a adquirir hábitos como levantarme a 
la mañana, ser puntual cuando tengo que ir a algún lugar, 
cumplir con mis obligaciones, etc.

2.85 3 1.115 3.63 4 0.612 .000

Estoy aprendiendo a administrar mi propio dinero, 
controlar el gasto del dinero que recibo, ser capaz de 
ahorrar, etc.

2.46
3

1.069 3.29 4 0.899 .000

En el hogar me preparan para saber buscar un lugar para 
vivir, saber cómo alquilar una vivienda, etc.

2.13 2 1.204 2.84 3 1.058 .002

Estoy aprendiendo a gestionar mi propia documentación 
(DNI, etc.).

2.70 3 1.190 3.31 4 0.929 .004

Me enseñan a cuidar de mi cuerpo y mi salud 2.65 3 1.100 3.66 4 0.612 .000

Me enseñan a mantener relaciones de amistad que son 
positivas para mí.

2.78 3 0.917
3.54
**

4 0.718 .000

M = media; Md = mediana; D.E. = desviación estándar. * Pruebas U de Mann-Whitney con las muestras equiparadas (n=46). ** La muestra con 
la que se contó para obtener estos valores fue de n=189

En la tabla 2 se observa cómo de manera sis-
temática el grupo de vinculadas/os reporta las 
valoraciones más altas en comparación con el gru-
po de egresadas/os. En todas las preguntas estas 
diferencias fueron significativas, excepto en lo re-
lacionado con conseguir y mantener un empleo, 
aunque se observa una tendencia similar en los 
datos (tal como se explicó en el párrafo anterior). 
Esto a pesar de que, en el grupo de egresadas/
os, un 78.3% (n=36) consideraron que lo que ha-
bían aprendido durante su estancia en el sistema 
de protección les había servido, frente a un 21.7% 
(n=10) que afirmaron lo contrario. Es claro que las 
medianas se sitúan, en todos los casos (salvo en 
dos casos puntuales que serán mencionados más 
adelante), en los dos puntos más altos de la escala 
(3 y 4). No obstante, la variabilidad de las puntua-
ciones obtenidas en el grupo de egresadas/os fue 
siempre mayor que la del grupo de vinculadas/os.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados arrojan elementos muy interesan-
tes sobre las características de la muestra y las 
percepciones que tienen estos grupos de adoles-
centes y jóvenes sobre las herramientas que reci-
ben o que han recibido en protección.

Un primer aspecto que es importante destacar 
es la variable educación pues es un ámbito valo-
rado en las propuestas de los dos países. La gran 
mayoría de la muestra se encontraba estudiando 
en el momento de la recolección de los datos, pero 
lo más interesante es que afirmaban que desea-
rían continuar con los estudios, dato que coincide 
con otra investigación realizada en Colombia, con 
población similar, en el que el 100% de la muestra 
manifestó el deseo de estudiar (Hernandes Aros 
y Buitrago Mejía, 2018). Este hallazgo se mantie-
ne en ambos países e independientemente de la 
condición de la muestra, es decir, que estuvieran 
en procesos de protección o que ya hubieran 
egresado de ellos. A veces se considera que las/
os adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión 
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social no valoran el estudio, como lo encontró la 
investigación de Garcés Delgado, Santana Vega y 
Feliciano García (2019); sin embargo, al igual que 
los estudios de Bernal Romero (2016), Cassari-
no-Perez et al. (2020), y Hernandes Aros y Buitra-
go Mejía (2018), los datos actuales muestran la alta 
valoración que le dan estos grupos al estudio y la 
importancia para su proyecto de vida. Inclusive en 
Inglaterra, en las últimas investigaciones también 
se está recomendado este tipo de apoyos para 
cursar estudios de educación superior (Dixon et 
al. 2021). Por su parte, en los países de América 
Latina concluir los años del ciclo secundario es 
el piso mínimo requerido para tener una menor 
probabilidad de vivir en condiciones de pobreza y 
para tener ingresos laborales mayores que el pro-
medio, en la mayoría de los países se requiere un 
mínimo de 13 a 14 años de estudio, es decir, algún 
grado de educación postsecundaria (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe - CE-
PAL, 2015). Precisamente por estas razones, pero 
a su vez por tratarse de un derecho fundamental 
y por la valoración que las/os adolescentes y jó-
venes le otorgan, es que el apoyo y el acompa-
ñamiento es primordial para que puedan acceder, 
continuar y sostener los estudios (Asociación Civil 
por los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes DONCEL, 2018).

Respecto de la variable familia y redes socia-
les y afectivas, en primer lugar, resulta significa-
tivo ver el dato de la maternidad y paternidad a 
la luz de la desagregación por género, ya que en 
el grupo de vinculadas/os quienes respondieron 
tener hijas/os, todas son mujeres. Esto implica la 
existencia de adolescentes mujeres que ya son 
madres cuando deben enfrentar la salida de la ins-
titución de cuidado, multiplicando notablemente 
las responsabilidades que deben asumir en ese 
egreso. Si de por sí el egreso es un evento com-
plejo y abrupto, para ellas implica además nota-
bles y diferentes dificultades.

Esto da cuenta de la importancia de fortale-
cer las instancias de preparación para el egreso 
en cuanto a la salud y la salud sexual, procreación 
responsable y planificación familiar, a fin de garan-
tizar un ejercicio pleno y responsable. Asimismo, 
la maternidad y la paternidad adolescente son 
una variable importante que deben considerar los 
programas y dispositivos que acompañen el egre-
so y la transición a la vida adulta.

En cuanto a la relación con la familia, la ma-
yoría de la muestra vinculada manifestó no tener 
contacto. Este dato tiene implicaciones importan-
tes en el caso de la muestra argentina, a la hora 
de pensar en posibilidades de egreso a ámbitos 
familiares, toda vez que, la exploración del siste-
ma familiar y socio afectivo ofrece, en ocasiones, 

perspectivas positivas para el apoyo en el trán-
sito a la vida adulta fuera del sistema de protec-
ción (Ballester, Melendro, Cabrera, 2016; Martín, 
González, Chirino, & Castro, 2020). Lo mismo su-
cede al observar la periodicidad en la que se da 
el contacto en aquellos casos que manifestaron 
tenerlo. En el caso de Argentina, resultan preo-
cupantes aquellos encuentros que se producen 
una vez por mes o menos, dado que limita mucho 
la posibilidad de trabajar con el contexto familiar 
para facilitar los apoyos posteriores al egreso de 
la institución. No necesariamente quienes ingre-
san al PAE fueron declaradas/os en situación de 
adoptabilidad, es decir que aún no se ha agotado 
el trabajo de reintegro a la familia de origen –nu-
clear o ampliada–2.

Por su parte, en el caso del grupo colombiano 
este dato no es tan relevante pues quienes parti-
cipan en el programa han sido declaradas/os en 
adoptabilidad, ya que se considera que no siem-
pre es positivo el reintegro a la familia de origen3. 
En estos casos el sistema privilegia el trabajo en 
la construcción de nuevos referentes afectivos y 
redes de apoyo; por lo cual los contactos con el 
sistema de origen disminuyen, estrategia que han 
planteado autoras/es como Hokanson, Neville, 
Teixeira, Singer, Berzin (2019). 

A partir de lo anterior se puede observar cómo 
el papel de la familia en los procesos de transición 
a la vida adulta sigue siendo un tema de discusión, 
como lo han planteado Martín et al. (2020), y cada 
caso debe ser estudiado particularmente.

En cuanto a la variable trabajo, casi la mitad 
de la muestra no se encontraba laborando en el 
momento del estudio. Las dificultades en el in-
greso al mundo laboral de este tipo de grupos es 
una situación que se repite y requiere atención, 
tal como lo plantean Comasòlivas Moya, Sala-Ro-
ca y Marzo Arpón (2018). Además, se explica este 
dato por el momento en el que fue recolectada 
la información. En el año 2020 se vivió la pande-
mia ocasionada por el COVID-19 por lo cual la 
mayoría de los países realizaron cuarentenas que 
impidieron desarrollar ocupaciones laborales, a 
menos que fueran actividades de primera necesi-
dad o virtuales. En el caso de Colombia, la tasa de 
desempleo juvenil entre los meses de abril a junio 
de 2020 estuvo en 33,3% (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística - DANE, 2020), 
y en Argentina la tasa de desempleo joven en el 
tercer trimestre de 2020 fue de 21% aproximado, 
duplicando la tasa de desempleo de la población 
total (Centro de Estudios Metropolitanos - CEM 
2021). Sin embargo, es importante reconocer que 
además de la pandemia, en los países latinoa-
mericanos la precariedad de los empleos que 
se ofrecen a las/os jóvenes no permite lograr su 



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2022.40.05
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[90]

[Teresita BERNAL-ROMERO, Claudia CHARRY & Carolina A. VIDETTA]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2022) 40, 81-96] TERCERA ÉPOCA
Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

emancipación (Álvarez-Cooper & Rivera-Gonzá-
lez, 2018), situación que se hace más compleja en 
este caso, pues esta población no cuenta con el 
apoyo de la familia, retrasando así los procesos 
de transición a la vida adulta. Esta realidad hace 
imperante la constitución y/o fortalecimiento de 
programas que ayuden en los procesos de inser-
ción sociolaboral de las/os jóvenes (Comasòlivas 
Moya et al., 2018).

Respecto al plan de ahorro, si bien un poco 
menos de la mitad de la muestra tutelada mani-
festó no tenerlo, resulta un dato llamativo tenien-
do en cuenta la media de edad entre quienes 
contestaron la encuesta dado que, se encuentran 
muy próximas/os al egreso y que éste requiere de 
planificación y preparación. Asimismo, estos por-
centajes se invierten en el caso de egresados/as 
donde la mayor proporción dijo que no contaba 
con dinero ahorrado. Con estos datos se puede 
observar cómo cambia la situación cuando las/os 
adolescentes y jóvenes deben abandonar el siste-
ma de cuidados alternativos: disminuye la capa-
cidad de ahorro al mismo tiempo que aumentan 
los problemas económicos, además de visibilizar 
la trascendencia de la asignación económica que 
contemplan ambas iniciativas. El ahorro y el tra-
bajo son puntos fundamentales en los planes de 
transición a la vida adulta (Borràs, Moreno, Can-
dela, Legarreta, 2019; Fernández-Simo & Cid Fer-
nández, 2018; Jariot, Sala & Arnau; 2015; Tyrell & 
Yates, 2016).

Un dato cuestionador es la proporción del to-
tal de la muestra que dice que no ha participado 
en un programa de tránsito a la vida adulta. Este 
resultado es significativo considerando el prome-
dio de edad de quienes participaron de la encues-
ta, dado que responden a la población objetivo 
de los programas tanto de Colombia como de 
Argentina, sumado a que en el caso de Colombia 
las iniciativas mencionadas en sí mismas son un 
programa de tránsito a la vida adulta. Si bien en 
el caso de Argentina, la incorporación al PAE es 
voluntaria, es decir, depende de que cada adoles-
cente y/o joven desee ingresar, surge la duda de si 
efectivamente conocen su derecho y en tal caso 
cómo es el acceso al mismo, toda vez que, a mayor 
edad de incorporación, menos tiempo habrá para 
preparar el egreso.

Contrastando con lo anteriormente expuesto, 
se encontró que las/os adolescentes y jóvenes 
realizan una valoración positiva sobre la utilidad 
de las herramientas que les brindaron en los pro-
cesos de protección, como en los estudios de 
Alarcón y Vargas, (2012); García y Sánchez (2020); 
Melendro, Cruz, Iglesias y Montserrat (2014); Me-
lendro y De-Juanas (2020); y Pérez García, Águila 
Otero, González García, Santos, y Fernández del 

Valle, 2019). En la muestra de la presente inves-
tigación, la mayoría del grupo de egresadas/os 
consideró que lo que les habían enseñado era 
muy útil, mostrando la importancia de los esfuer-
zos que se están realizando. De igual forma, otros 
estudios señalan que las/os jóvenes valoran como 
positivo de estos programas de protección sobre 
todo el aprendizaje de habilidades para la vida 
diaria (Bernal Romero & Melendro, 2017; Hokan-
son et al., 2019; López et al., 2018; Vázquez, 2015).

Es importante mencionar que, aunque las 
muestras de ambos países valoraron positivamen-
te cada una de las herramientas, algunos de los 
puntajes más altos se encontraron en la muestra 
colombiana, sobre todo en las herramientas rela-
cionadas con hábitos diarios, ahorro, gestión de la 
documentación, cuidado del cuerpo y la salud y el 
mantener relaciones de amistad. En su lugar, el gru-
po argentino otorgó una calificación más alta a la 
herramienta de conseguir un trabajo, componente 
bastante importante en la propuesta del país.

Es de interés destacar también las diferencias 
que se dan entre los grupos de la muestra que es-
tán en proceso de protección y de los que han 
egresado. Al respecto se observa que la muestra 
que todavía está en el sistema tiene valoraciones 
más altas, posiblemente porque no han tenido 
que enfrentarse todavía a ciertos retos de la vida 
autónoma solas/os o también porque los progra-
mas y procesos de protección han incluido mejo-
ras en las herramientas que les brindan. Esto no 
demerita la percepción de quienes están aún vin-
culadas/os, pero probablemente muestra que sus 
condiciones de vida les brindan comprensiones 
diferentes para hacer estas valoraciones. Aun así, 
los puntajes solo tuvieron un nivel bajo en las he-
rramientas de búsqueda de empleo y de vivienda. 
Estos son dos aspectos que de forma consistente 
han sido reiterados en otros escenarios de con-
versación con egresadas/os y vinculadas/os (Ber-
nal-Romero, Charry & Melendro, 2021). La preo-
cupación por recibir una preparación apropiada 
en estos temas tiene que ver con la incertidumbre 
natural de quienes se encuentran vinculadas/os 
y desconocen el panorama al que se enfrentarán 
una vez estén afuera, y con la experiencia cierta 
de quienes ya egresaron y se encontraron aboca-
das/os a situaciones que no sabían cómo manejar. 
Este es uno de los principales desafíos para los 
procesos de protección: lograr dar cuenta de la 
garantía y protección de los derechos de las/os 
adolescentes que tienen a su cargo, sin caer en 
un excesivo grado de paternalismo que les impi-
da a las/os jóvenes entrenarse en situaciones que 
deberán resolver por su cuenta una vez egresen. 
De igual forma, será muy importante reforzar es-
tos aspectos teniendo en cuenta la complejidad 
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de las políticas de empleo y de vivienda de ambos 
países, dando un lugar especial a las competen-
cias de empleabilidad, las cuales han sido seña-
ladas, de manera reiterada, como fundamentales 
en el tránsito a la vida adulta (Alonso Bello, Santa-
na Vega & Feliciano García, 2018; Arnau-Sabatés, 
Marzo, Jairot & Sala-Roca, 2014; Liu et al., 2020; 
Souto-Otero, 2016).

Finalmente, es muy importante plantear que 
es necesario realizar procesos asiduos de evalua-
ción y análisis de las necesidades y de los progra-
mas que se llevan a cabo para preparar a las/os jó-
venes, valorando qué falencias y efectos positivos 
tienen a la hora de que estas/os jóvenes logren 
un pos-egreso óptimo, cumplan su proyecto de 
vida y participen activamente en la sociedad. Si 
bien varios de los aspectos incluidos en el estudio 
fueron bien evaluados por las/os jóvenes partici-
pantes, siempre existen aspectos que pueden for-
talecerse, incorporarse o incluso reorientarse. En 
este sentido, las iniciativas que se plantean desde 
las entidades estatales, como parte de su deber 
de salvaguardar los derechos de los niños y niñas, 
bien podrían nutrirse también de las experiencias 
desde organizaciones de la sociedad civil, pues la 
sociedad en su conjunto también tiene la obliga-
ción de salvaguardar sus derechos. Esta corres-
ponsabilidad es ratificada en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. El Estado, en todos sus ni-
veles, nacional, provincial, municipal, y a través de 
sus políticas, es el principal garante de los dere-
chos de las/os niñas/os y adolescentes, pero no el 

único actor. De esta manera, las familias, la socie-
dad y las organizaciones de la sociedad civil son 
responsables también de la promoción y protec-
ción de estos derechos. Dentro de este marco, la 
articulación entre las distintas áreas y programas 
se considera la modalidad de trabajo adecuada 
para el desarrollo de estrategias tendientes a la 
restitución de derechos. Experiencias como la de 
la Coalición contra la Vinculación de niños, niñas 
y adolescentes al conflicto armado de Colombia 
(COALICO), Benposta Nación de Muchach@s en 
Colombia, o Doncel en Argentina, muestran que 
la inclusión de elementos como el énfasis en los 
entornos protectores, la construcción de capaci-
dades propias, el fortalecimiento de la autonomía, 
y los ejercicios participativos en los cuales las/os 
niñas/os y adolescentes son consultadas/os para 
los proyectos que se desarrollan, pueden incre-
mentar el éxito de los programas de tránsito a la 
vida adulta, ratificando la visión de las/os niñas/os 
y adolescentes como sujetos de derechos en los 
diferentes espacios que comparten con sus pares 
y con otras/os adultas/os. 
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