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La educación es el arma más potente que puedes 
usar para cambiar el mundo 

Nelson Mandela 

La utopía es como la línea del horizonte. Camino 
dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez 

pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Por mucho que camine nunca la alcanzaré. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? Sirve para 
seguir caminando 
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RESUMEN 
El deterioro de las posibilidades económicas y laborales en la juventud, así como la dificultad 

para definir las competencias y destrezas necesarias para transitar hacia la adultez, son factores que 
obstaculizan el logro de la autonomía de las personas jóvenes en la actualidad. Esto afecta, 
especialmente, a aquellas personas cuyas trayectorias vitales les sitúan en una posición de 
vulnerabilidad como es el caso de la juventud extutelada. Para este colectivo, alcanzar la mayoría de 
edad supone el cese de la medida protectora de la Administración y, con ella, el acogimiento; de 
modo que la entrada en la adultez tiene una gran trascendencia e implica el comienzo de un proceso 
de independencia forzado y acelerado. La institucionalización de la juventud tutelada tiene como 
consecuencia que la preparación en las competencias y habilidades requeridas en la adultez se 
produzca en un entorno profesionalizado. Sin embargo, las investigaciones desvelan que el 
acogimiento residencial no suele ofrecer oportunidades para adquirir los aprendizajes que son 
necesarios para la transición a la vida adulta y que hay numerosas lagunas en esta preparación. Esta 
tesis doctoral, diseñada y elaborada por compendio de publicaciones, presenta un proyecto de 
investigación que ha pretendido identificar factores de protección frente a la situación de 
vulnerabilidad a la que se ven expuestos los jóvenes egresados del sistema de protección en el 
proceso de transición a la vida adulta.  

Se diseñó una investigación apoyada en dos estudios concatenados. El primero de estos tuvo 
como objetivo: analizar la relación existente, en el estado de la cuestión, entre bienestar psicológico, 
resiliencia y estructura de valores en jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se adoptó una 
metodología cualitativa de identificación sistemática, análisis y síntesis de contenidos relevantes de 
publicaciones científicas basada en las directrices PRISMA. Se realizaron tres búsquedas 
estructuradas en bases de datos que incluyeron estudios revisados por pares: Dialnet, Scopus, Web 
of Science, y EbscoHOST. La primera de estas búsquedas tuvo como objetivo: explorar los factores 
que influyen en la constitución del bienestar psicológico subjetivo de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y la vinculación con su inclusión social; la segunda búsqueda pretendió indagar sobre 
la relación entre el desarrollo de los procesos de resiliencia y el bienestar psicológico en jóvenes en 
riesgo de exclusión social. Finalmente, la tercera revisión sistemática buscó constatar la relación 
entre la estructura de valores y la manifestación de procesos de resiliencia en juventud en situación 
de riesgo. 

El segundo estudio tuvo como objetivo analizar las transiciones a la vida adulta de las personas 
jóvenes egresadas del sistema de protección de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello, se 
siguió una metodología cualitativa en la que se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas a 
jóvenes egresados del sistema de protección a la infancia y a quince profesionales de la intervención 
socioeducativa que trabajan con este colectivo. El diseño de estas entrevistas abarcó diferentes 
dimensiones que se consideraron esenciales en el tránsito a la adultez, estas son: las habilidades 
convivenciales y domésticas; las relaciones socioafectivas; la gestión del ocio y del tiempo libre y la 
salud.  
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Los resultados del primer estudio evidenciaron una relación directa entre la inclusión social y 
el bienestar psicológico percibido. Asimismo, se identificó que los individuos que desarrollaron 
procesos de resiliencia tenían un nivel de bienestar percibido mayor, lo que implica que una calidad 
y satisfacción con la vida positiva ejercen de factores de protección frente a la exposición a la 
exclusión social. Finalmente, se estableció una relación entre la estructura de valores y el desarrollo 
de procesos de resiliencia. En este sentido, el capital social que aportan las orientaciones culturales 
de valores basadas en la Inmersión en el Grupo -en los que se espera que el individuo encuentre 
significado en la vida en la identificación con el grupo, las relaciones sociales, un modo de vida y 
objetivos compartidos- supusieron un facilitador de la resiliencia, en especial, en entornos de 
adversidad provocados por desigualdades estructurales que afectan a minorías étnicas.  

A partir de los hallazgos del segundo estudio se pudieron identificar las trayectorias más 
representativas en la transición a la vida adulta de las personas jóvenes que egresan del sistema de 
protección en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se detectaron potencialidades y necesidades que 
estas personas jóvenes tenían a la largo de su preparación para el tránsito a la vida adulta, en las 
habilidades convivenciales y domésticas; las relaciones socioafectivas; la gestión del ocio y del tiempo 
libre y la salud. 

Palabras Clave 
Protección a la infancia; acogimiento residencial; tránsito para la vida adulta; juventud en riesgo; 
protección a la juventud; inclusión social; resiliencia; bienestar psicológico; sistema de valores; 
competencias para la vida. 
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RESUMO 
 

A transição para a idade adulta é entendida como o processo durante o qual o jovem assume 
novos papéis e uma maior autonomia que se reflectirá na conquista de uma educação, de um 
emprego, de uma casa e de relações maduras (López et al., 2013). Tradicionalmente, este processo 
estava associado à aquisição da maioridade, um marco social e normativo que delimita a fronteira 
entre a infância e a adolescência com a juventude e a idade adulta. No entanto, aos 18 anos, idade 
da maioridade segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, a maioria 
dos jovens não está totalmente preparada para iniciar uma vida autónoma e independente 
(Melendro, 2014; Oliva, 2003). Desde os últimos anos do século passado, a literatura sobre o tema 
mostra como os jovens devem enfrentar novos desafios e exigências numa sociedade sujeita à 
velocidade de mudanças constantes, que não se cristalizam devido à consolidação do imediatismo 
como tendência dominante (Melendro et al., 2022). Uma sociedade cada vez mais individualista e 
competitiva, onde as referências que definiam as competências e aptidões necessárias à passagem 
para a vida adulta se diluíram numa modernidade líquida (Bauman, 2007), provocando uma crescente 
incerteza sobre o futuro que dificulta a consolidação de projectos de vida para os jovens. A par disso, 
outros elementos mais tangíveis, como a precariedade laboral ou os crescentes fluxos migratórios, 
conduzem a uma transição para a vida adulta cada vez mais difícil, o que fez com que este processo 
se estendesse entre os 18 e os 29 anos (Barrera-Herrera e Vinet, 2017), resultando na conceção de 
uma nova etapa de vida que alguns autores, como Berger (2016), passaram a designar por adultez 
emergente.  

Os adultos emergentes são considerados jovens que deixaram a dependência da infância e da 
adolescência, mas ainda não assumiram as responsabilidades da vida adulta (Arnett, 2014). Nesta 
transição prolongada para a vida adulta, estes jovens estão a mudar a sua conceção do mundo, 
vivendo uma fase exploratória, definindo a sua identidade centrada em si próprios. Isto é possível 
graças a um fator tão relevante como o apoio social e económico proporcionado pela família na nossa 
cultura (Cuenca et al., 2018). No entanto, esta idade adulta emergente não é uma realidade viável 
para todos os jovens de forma igual, uma vez que a população juvenil vulnerável tem de dar o salto 
para a idade adulta em condições mais exigentes, tendo de enfrentar este processo já complexo, com 
défices no seu nível educacional, uma considerável falta de oportunidades nos processos de inclusão 
laboral ou a falta de redes de apoio social em momentos-chave. É o caso dos menores cuja tutela foi 
assumida pela administração até atingirem a maioridade. Estes jovens têm de transitar da proteção 
da infância e da adolescência para as responsabilidades de adultos, de forma abrupta e com escassez 
de recursos materiais, cognitivos, sociais e afectivos, quando completam 18 anos. 

A transição para a vida adulta dos jovens em acolhimento é considerada um fenómeno 
complexo que é influenciado por fatores como: o regresso sem sucesso, em muitos casos, às suas 
famílias biológicas quando atingem a maioridade (Cuenca et al., 2018; Martin et al, 2020); a ausência 
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de referentes adultos fora do tecido institucional e de uma rede de apoio social constituída 
maioritariamente por outros jovens conhecidos durante a sua trajetória no sistema de proteção 
(Campos et al., 2020; Díaz-Esterri et al., 2021a; Moodley et al., 2020), fator que está intimamente 
relacionado com a difícil gestão das relações socioafetivas destes jovens (Ball et al, 2021; De-Juanas 
et al., 2022); dificuldades na aquisição de independência económica, o que favorece a formação de 
um núcleo familiar próprio, devido a uma má trajetória educativa (Artamonova et al., 2020; 
Comasòlivas et al., 2017; Groinig e Sting, 2019; Martín et al, 2020); baixa iniciativa na procura de 
alternativas de lazer valiosas (Cuenca, 2014), o que os expõe a comportamentos de risco no seu 
tempo livre (Díaz-Esterri et al., 2021b); problemas de saúde física e mental como resultado das suas 
difíceis trajectórias de vida; e falta de competências na gestão da esfera doméstica (Melendro et al., 
2022).  Portanto, pode-se afirmar que estes jovens têm uma transição para a vida adulta que implica 
uma maior dificuldade, colocando este grupo numa situação de vulnerabilidade (Artamanova et al., 
2020; Driscoll, 2018; Gwenzi, 2018; Oterholm e Paulsen, 2018), como reafirmado pela informação 
recolhida na Tabela I, que nos mostra dados sobre a realidade desta problemática em Espanha e em 
Aragão. 

Quadro I 

Conclusões da análise da realidade dos jovens exilados em Espanha e em Aragão, de acordo com os últimos dados 
recolhidos de fontes oficiais. 

28,43% de todas as medidas adoptadas pelo Sistema de Proteção da Criança e do Adolescente em 
Espanha, de acordo com os últimos dados recolhidos em 2021, correspondem à assunção de cuidados 
sob a forma de acolhimento residencial. Isso torna o sistema espanhol um dos sistemas que mais adota 
essa medida na Europa. Esta percentagem é ligeiramente inferior em Aragão (27,06%), apesar de nesta 
Comunidade Autónoma o acolhimento residencial exceder o acolhimento familiar em pouco mais de 10 
pontos percentuais, enquanto, a nível nacional, este último excede o acolhimento residencial em 4 
pontos. 

A nível nacional, 55,76% dos menores em acolhimento residencial tinham mais de 15 anos em 2021, 
enquanto em Aragão esta percentagem subiu para 73%. Isto torna os centros infantis recursos para o 
cuidado dos adolescentes, cuja intervenção socioeducativa não é normalmente orientada para a 
reunificação familiar, mas sim para a emancipação destes jovens. Outro aspeto que denota este aumento 
da idade dos centros infantis é a complexidade do perfil desta população devido às dificuldades geradas 
pela vivência num ambiente familiar desestruturado até à adolescência. 
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A chegada de menores estrangeiros não acompanhados constituiu um sério desafio para o sistema de 
proteção, uma vez que teve de responder a necessidades muito específicas em condições linguísticas e 
culturais complexas. Os movimentos migratórios que ocorreram entre 2016 e 2018 não foram abordados 
com previsão, pelo que todos os sistemas ficaram sobrecarregados e desorientados, especialmente se 
tivermos em conta que 100% dos menores imigrantes não acompanhados em Aragão entraram em 
recursos de cuidados residenciais em 2017, 2018, 2019 e 2020; um valor superior ao valor nacional, que 
variou de 97,68% em 2017 a 98,83% em 2019. Todos estes menores que imigraram nesses anos e 
entraram em colapso no sistema de proteção da criança e do adolescente em Aragão, tornaram-se jovens 
em acolhimento nos anos em que esta investigação foi realizada (2020-2022). 

Quase 10% dos jovens que passaram pelo sistema de justiça juvenil em Espanha em 2021 tinham um 
processo de proteção ativo (este número não reflecte os jovens com mais de 18 anos, com medidas 
judiciais, ou os que tinham estado em trânsito mas não tinham um processo aberto nesse momento), o 
que indica uma sobre-representação destes jovens no sistema, se tivermos em conta que os menores no 
sistema de proteção representam menos de 0,1% dos menores em Espanha. 

Dos jovens entre os 18 e os 21 anos de idade no nosso país em 2021, apenas 12,5% tiveram acesso a 
programas de emancipação com apoio residencial. O caso de Aragão é semelhante, com uma 
percentagem de 15,5%. 

O número de jovens cuja resolução do percurso de emancipação foi considerada satisfatória, apesar de 
ultrapassar mais de metade das saídas destes programas, é insuficiente, tanto mais que apenas 12% 
destes jovens saíram com um emprego estável. 

 Este é um requisito essencial para manter a estabilidade económica, indispensável na transição para a 
vida independente. Uma suficiência económica que só se verificou em 25,3% dos jovens atendidos nestes 
programas, um número que parece escasso para uma população que está condenada a dar o salto para a 
vida independente numa idade muito inferior à média espanhola e que carece, na maioria dos casos, de 
apoio fora do tecido institucional. 

Os jovens acolhidos em programas de apoio à emancipação têm uma qualificação académica baixa em 
comparação com a população em geral. 25,8% dos jovens acolhidos neste tipo de programa tinham 
concluído o ensino secundário obrigatório (ou estudos superiores), contra 78,8% dos jovens dos 20 aos 
24 anos a nível nacional, e apenas 7% frequentavam o ensino superior, um valor muito reduzido se 
tivermos em conta que 48,7% da população dos 25 aos 34 anos tinha concluído o ensino superior. 
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 A população estrangeira representa 80% dos jovens abrangidos por estes programas. 

Fonte: Com base em informações recolhidas junto da FEPA (2022); IASS (2022); Observatório da Infância (2022a; 2022b),  

Isto leva-nos a considerar as questões associadas à ideia de vulnerabilidade. Em termos gerais, 
este conceito refere-se ao potencial de dano em resultado de acontecimentos induzidos 
externamente. Entre a proteção absoluta e a ausência total de proteção, existe um vasto leque de 
situações intermédias que definem um gradiente de vulnerabilidade em função das possibilidades de 
fazer face às adversidades (Labrunée e Gallo, 2005). A vulnerabilidade social enquadra-se nesta 
definição e refere-se essencialmente à situação de risco a que os indivíduos e os grupos estão 
expostos às ameaças do ambiente, influenciando o seu desenvolvimento, a aquisição de 
competências, a satisfação de necessidades e a tomada de decisões para mobilizar recursos internos 
e externos para recuperar após o impacto de um perigo, aumentando a probabilidade de exclusão 
do contexto social e reduzindo o desenvolvimento individual.  

Nesta primeira abordagem ao conceito de vulnerabilidade, verifica-se que este mantém uma 
relação direta com o termo exclusão, condição que, por outro lado, conduz a situações de 
vulnerabilidade. A ideia de exclusão só é compreendida se concebermos a pessoa, grupo ou coletivo 
que a sofre dentro de uma sociedade da qual se encontra segregado num ou mais contextos 
relacionais (Jurado et al., 2015). Assim, a exclusão é entendida como um fenómeno socio-relacional 
ligado aos contextos em que emerge e onde se definem os fatores considerados de risco para a sua 
ocorrência (Jurado e Olmos, 2010). Desta forma, gera-se uma reciprocidade entre o risco envolvido 
no ambiente social e as características que incapacitam a pessoa, grupo ou coletivo para o enfrentar, 
e que definem a sua vulnerabilidade. Sob esse critério, as políticas sociais de inclusão identificam 
como grupos vulneráveis aquelas populações que, historicamente, viram dificultado seu acesso a 
determinadas oportunidades e direitos como trabalho, educação, saúde, cultura, economia e 
política, levando-as a situações de desvantagem e exclusão, total ou parcial, em relação à sociedade 
de referência. Alguns destes exemplos podem ser encontrados no grupo dos imigrantes, das pessoas 
com deficiência, dos idosos, dos desempregados (especialmente se forem de longa duração) ou dos 
jovens exilados, entre outros. Seguindo esta proposta concetual, a ideia de vulnerabilidade 
estabelece a necessidade de considerar o indivíduo na sociedade se se pretende identificar os 
factores de risco que lhe conferem tal condição, uma vez que, por si só, a pessoa não é vulnerável, 
mas encontra-se em situação de vulnerabilidade quando revela dificuldades em responder às 
exigências que o contexto social lhe impõe. Neste sentido, Jurado et al. (2015) identificam cinco 
dimensões sociais fundamentais na identificação dos factores de risco que conduzem à 
vulnerabilidade: 

• O emprego e/ou a dimensão económica. Relacionada com a falta de estabilidade económica 
devido a dificuldades de acesso ao emprego ou a empregos precários, ao desemprego, à baixa 
empregabilidade, à subsistência de subsídios ou à falta de apoio financeiro familiar. 
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• A dimensão familiar. Associada à ausência ou fragilidade de laços familiares positivos, lares 
desfeitos, isolamento familiar, desenvolvimento sócio-afetivo disfuncional ou baixo estatuto 
sócio-económico.  

• A dimensão educativa. Ligada a baixas qualificações académicas ou a uma formação 
deficiente que reduz a empregabilidade e dificulta o acesso ao mercado de trabalho. 

• A dimensão organizacional e/ou institucional. Associada à falta de conhecimento e ao 
desinteresse pelas actividades de apoio das instituições públicas, à fraca participação dos 
cidadãos ou à desconexão dos recursos de apoio sociocomunitário. 

• A dimensão da saúde. Relacionada com problemas de dependência, estilos de vida pouco 
saudáveis, patologias de saúde mental, incapacidade ou dependência, perturbações 
alimentares ou perturbações sócio-afectivas.  

Estas dimensões mantêm uma relação sistémica, de tal forma que quando um sujeito ou 
grupo apresenta fatores de risco numa delas, a situação de vulnerabilidade que gera tende a 
manifestar-se nas restantes (Jurado et al., 2015). No caso dos jovens que saíram do sistema de 
proteção, a dimensão onde reside a génese da sua situação de vulnerabilidade é a dimensão familiar, 
uma vez que a condição que tem de estar reunida para que a Administração Pública assuma a sua 
tutela, por um período de tempo tão longo, é a separação familiar até à maioridade. Esta separação 
pode ocorrer de forma voluntária ao iniciar um processo migratório, no caso dos menores 
estrangeiros que migram sem o acompanhamento de familiares adultos, ou de forma forçada para 
os menores que residem em Espanha e cuja autoridade parental foi retirada, na altura, aos seus pais 
por os exporem a uma situação de perigo e negligência. 

 Em muitos casos, esta separação familiar é acompanhada pela vivência de situações de maus-
tratos, abuso e negligência que aumentam o risco de sofrer doenças de saúde mental (Cicchetti e 
Valentino, 2006), afectando diretamente esta dimensão. Da mesma forma, a instabilidade sofrida 
por estes jovens na sua infância dificulta uma formação e um desenvolvimento educativo adequados, 
o que faz com que os jovens em acolhimento tenham níveis de escolaridade muito inferiores aos dos 
seus pares, afectando a dimensão educativa, como afirmam vários estudos (Comasòlivas, 2017; 
Courtney, 2009; Pecora et al, 2006). Esta trajetória precária no sistema educativo expõe estes jovens 
a fatores de risco na dimensão económica e laboral, na sua idade adulta, como problemas de 
subemprego, instabilidade laboral e elevadas taxas de pobreza (Courtney e Dworsky, 2006; Jariot et 
al., 2015). De igual modo, a trajetória de vida destes jovens leva-os a adotar uma postura 
estigmatizada e desconfiada face ao meio social (De-Juanas e García-Castilla, 2018), provocando o 
desengajamento por falta de confiança no próprio sistema e no meio em que vivem (Iwasaki, 2015), 
afectando a dimensão organizacional e/ou institucional nas suas vidas.  

No entanto, como já foi referido, a condição de vulnerabilidade está intimamente ligada à 
capacidade de resposta aos factores de risco determinados pelo contexto social. Neste sentido, a 
preparação e o apoio externo são essenciais para evitar trajectórias falhadas e processos de exclusão, 
muitas vezes irreversíveis. A institucionalização a que os jovens exilados foram sujeitos durante 
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grande parte da sua menoridade implica que a preparação nas competências e aptidões necessárias 
à exigente transição para a vida adulta destes jovens se faça num ambiente profissionalizado. No 
entanto, grande parte da literatura científica revela que, muitas vezes, o acolhimento residencial não 
proporciona oportunidades suficientes para adquirir as aprendizagens necessárias para realizar com 
sucesso a transição para a vida adulta (Melkman e Benbenishty, 2018). Por conseguinte, considera-
se essencial definir objectivos mínimos antes da maioridade em diferentes áreas da vida social para 
garantir uma emancipação bem-sucedida.  

Em primeiro lugar, dado o papel relevante do sucesso escolar e das oportunidades de 
emprego como fatores de proteção, o acolhimento residencial tem de incluir estas duas áreas como 
pilares das ações socioeducativas para apoiar a transição para a vida adulta dos jovens em 
acolhimento (Gunawardena e Stich, 2021; Trull-Oliva e Soler-Masó, 2021). A melhoria da 
empregabilidade deve ser vista como um recurso educativo que apoia estes jovens no seu 
amadurecimento e os dota da capacidade de construir novos cenários de vida tendo em conta as 
suas possibilidades e potencialidades (Perojo, 2014).  

Outro aspeto central são as competências domésticas e de vida. A intervenção socioeducativa 
deve basear-se na capacitação dos jovens em acolhimento e fora de acolhimento para que possam 
lidar com as tarefas de vida independente (Refaeli et al., 2019). Nesta linha, devem também ser 
fomentadas as competências de tomada de decisão, antes de atingirem a maioridade, valorizando a 
aprendizagem em contextos comunitários para a aquisição de estratégias pessoais (Munson et al., 
2017). A gestão do agregado familiar deve convergir com a capacidade de viver com os outros. Para 
tal, os educadores devem criar condições para que os jovens acolhidos e não acolhidos possam 
estabelecer relações de coabitação, estabelecendo regras que garantam uma convivência 
harmoniosa e que permitam a estes jovens aprender a relacionar-se com os outros em ambiente 
doméstico (Roesch-Marsh e Emond, 2021). 

O desenvolvimento sócio-afetivo destes jovens e a sua determinação em criar uma rede de 
apoio social também não devem passar despercebidos. Para tal, deve ter-se em conta, como afirmam 
Fernández-Simo e Cid-Fernández (2018), que a introdução destes jovens em actividades 
normalizadas para favorecer a construção de redes de apoio social que os sustentem na sua transição 
para a vida independente. No entanto, estas intervenções precisam de ter em conta os problemas 
que muitos destes jovens tiveram no seu desenvolvimento sócio-afetivo e que prejudicam as suas 
competências relacionais, pelo que devem basear-se na melhoria das competências sociais e no 
apoio sócio-afetivo (Campos et al., 2020).   

Outra área que deve ser tida em conta nas intervenções socioeducativas com estes jovens é a 
do lazer e do tempo livre. Nas últimas décadas, o lazer tem emergido como um eixo fundamental no 
desenvolvimento humano (De-Juanas et al., 2020; Fraguela-Vale et al., 2020) e um elemento 
essencial na inclusão social (Valdemoros et al., 2016). Nesse sentido, a orientação das ações 
socioeducativas deve ser pautada pela prática de atividades valiosas de lazer (Cuenca, 2014) 
acompanhadas de valores positivos que levem a benefícios tanto individuais quanto coletivos. 
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Finalmente, como se viu acima, há uma exposição múltipla a factores de risco para o 
desenvolvimento de doenças de saúde mental nestes jovens. Por conseguinte, a prevenção e a 
promoção da saúde, juntamente com a deteção precoce, são estratégias fundamentais para 
minimizar o impacto destas dificuldades e facilitar uma transição saudável para a idade adulta (Casey 
e Webb, 2019; Dent, 2019).   

Como vimos, se tivermos em conta que: as competências de gestão doméstica e de 
coabitação; a independência económica suportada por um emprego estável e qualificado; a 
configuração de uma rede de suporte social assente numa correcta gestão das relações sociais e 
afectivas; o uso adequado do tempo livre e os cuidados com a saúde física e mental, podem ser 
consideradas dimensões cujo domínio é essencial para prevenir a situação de vulnerabilidade que 
condiciona estes jovens na transição para a vida adulta. As intervenções educativas em contexto 
residencial devem ser orientadas para a concretização de objectivos e para o desenvolvimento de 
competências que permitam abordar todas estas áreas de forma transversal.  

Da mesma forma, em consonância com Lange (2012), demonstrou-se que o conceito de 
vulnerabilidade inclui uma componente de antecipação das consequências dos factores de risco 
ambiental, sugerindo a adoção de medidas que permitam ao indivíduo ou grupo alterar as 
particularidades que o expõem a essa situação de vulnerabilidade. Desta forma, geram-se factores 
de proteção que retardam a sua transição para a exclusão social. Assim, surge a necessidade de 
investigar, numa perspetiva ecológica, que outros factores influenciam o funcionamento psicológico 
e comportamental, gerando capital protetor contra a exclusão social e promovendo o bem-estar 
psicológico das pessoas. Entre estes factores, destaca-se o fenómeno das pessoas que, contra todas 
as probabilidades, se adaptam com sucesso a situações de extrema adversidade. A esta capacidade 
de reconstrução, apesar das condições adversas, chama-se "resiliência" (Therón e Lienberg, 2015).  
Ambos os constructos, bem-estar psicológico percebido e resiliência, que são considerados 
facilitadores da inclusão social, são culturalmente mediados (Masten, 2004; Ryff, 1989; Ungar, 2012; 
Ungar et al., 2007; Wright et al., 2013). 

 

 

Esta tese é um compêndio de artigos que apresentam os resultados de uma investigação 
destinada a identificar os factores de proteção contra a situação de vulnerabilidade a que estão 
expostos os jovens que saem do sistema de proteção no processo de transição para a vida adulta. 

Objectivos 

Para o efeito, foi concebida uma investigação baseada em dois estudos concatenados. Estes 
estudos realizados na presente tese de doutoramento, bem como os artigos científicos e capítulos 
de livros deles extraídos, foram orientados pelas questões de investigação e pelos objectivos gerais 
e específicos a seguir enunciados. 

Para o primeiro estudo, foi formulada a seguinte questão de investigação (QI): 
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• Questão de investigação 1 (RQ1): Existe uma simbiose entre bem-estar psicológico, 
resiliência e estrutura de valores que possa potenciar estes constructos como factores 
protectores face à situação de vulnerabilidade a que os jovens que saem do sistema de 
proteção estão expostos no processo de transição para a vida adulta ? 

A fim de responder à questão de investigação, foram definidos os seguintes objectivos gerais 
e específicos: 

• Objetivo Geral 1 (CG1): Analisar a relação entre o bem-estar psicológico, a resiliência e a 
estrutura de valores em jovens em situação de vulnerabilidade. 

◦ Objetivo Específico 1 (OE1): Investigar fontes científicas actuais e internacionais cuja 
transferência contribua para a fundamentação de intervenções socioeducativas 
destinadas à prevenção da exclusão social em jovens em risco, através da identificação de 
factores que influenciam a constituição do bem-estar psicológico subjetivo dos membros 
deste grupo. 

◦ Objetivo específico 2 (SO2): Explorar a relação entre o desenvolvimento de processos de 
resiliência e o bem-estar psicológico em jovens em risco de exclusão social.  

◦ Objetivo específico 3 (OE3): Identificar fontes científicas actuais e internacionais cuja 
transferência contribua para a fundamentação de intervenções socioeducativas para a 
prevenção da exclusão social em jovens em risco, estabelecendo uma relação entre a 
estrutura de valores do indivíduo e a manifestação de processos de resiliência. 

Para o segundo estudo, foi formulada a seguinte questão de investigação (QI): 

• Questão de investigação 2 (QR2): Será que a análise das trajectórias mais significativas na 
transição para a vida adulta destes jovens permite reconhecer quais os factores de proteção 
que podem fazer face à situação de vulnerabilidade a que este grupo está exposto neste 
processo? 

A fim de responder à questão de investigação, foram definidos os seguintes objectivos gerais 
e específicos: 

• Objetivo Geral 2 (CG2): Identificar as trajectórias mais representativas na transição para a 
vida adulta dos jovens que saem do sistema de proteção. 

◦ Objetivo Específico 4 (OE4): Reconhecer o potencial e as necessidades da preparação em 
competências de vida e domésticas que os jovens acolhidos recebem ao longo da sua 
carreira de proteção. 

◦ Objetivo Específico 5 (OE5): Determinar de que forma são construídas redes de apoio 
significativas por e para estes jovens, determinando de que forma as relações familiares 
influenciam a inclusão na rede social deste grupo ao longo da sua transição para a vida 
adulta. 
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◦ Objetivo Específico 6 (OE6): Delinear as propostas e intervenções socioeducativas, 
implementadas durante a pandemia, relacionadas com o lazer que promovam a inclusão 
social destes jovens.  

◦ Objetivo específico 7 (SO7): Identificar os elementos de saúde física e mental que 
dificultam a transição para uma vida adulta saudável dos jovens em acolhimento, quais 
são as suas possíveis causas e as acções preventivas e paliativas que são levadas a cabo 
para os resolver. 

O quadro II sintetiza a correspondência entre os estudos, artigos científicos ou capítulos de 
livros, as questões de investigação e os objectivos gerais e específicos da tese de doutoramento. 

Tabela II 

Correspondência entre os objectivos da investigação e as questões de investigação de acordo com o estudo 

Estudo Prova Questão de 
investigação 

Objetivo geral Objetivo específico 

1 Capítulo 1 do livro PI1 OG1 SO1 

1 Artigo científico 1 PI1 OG1 SO2 

1 Capítulo 2 do livro PI1 OG1 SO3 

 Capítulo 3 do livro PI2 OG2 SO4 

 Artigo científico 2 PI2 OG2 SO5 

 Artigo científico 3 PI2 OG2 SO6 

 Artigo científico 4 PI2 OG2 SO7 

Fonte: elaboração própria. 

Metodologia 

A metodologia de investigação que foi desenvolvida para atingir estes objectivos pode ser 
definida fundamentalmente como exploratória e aplicada. Trata-se de uma investigação 
exploratória, uma vez que a proposta proposta procura avançar no conhecimento das situações, 
experiências e atitudes dos jovens que saem do sistema de proteção sobre competências e 
convivência doméstica, relações familiares e sócio-afectivas, lazer e tempo livre e saúde. Explora 
também a relação entre a estrutura de valores, os processos de resiliência e o bem-estar psicológico 
como factores de proteção contra a exclusão destes jovens na sua transição para a vida 
independente. Trata-se de uma investigação aplicada, uma vez que visa não só recolher informação, 
mas também identificar relações, necessidades, intervenções socioeducativas e recursos, como base 
para o desenvolvimento de propostas de melhoria que garantam as hipóteses de sucesso destes 
jovens. 
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Trata-se de uma investigação qualitativa e indutiva, em que não há grandezas a medir, nem 
hipóteses a testar, mas em que o objetivo é interpretar ou compreender melhor a realidade de um 
determinado grupo, chegando a conclusões e desenvolvendo a teoria no decurso da investigação. A 
investigação foi concebida para se basear em dois estudos interligados.  

O objetivo do primeiro estudo foi o de fundamentar propostas de intervenção sócio-
educativas que visem favorecer a transição para a vida adulta de jovens que saíram do sistema de 
proteção. A metodologia de investigação deste primeiro estudo foi documental. Através de três 
revisões sistemáticas, que em todos os momentos seguiram as orientações do protocolo PRISMA 
2020 (Yepes-Nuñez et al., 2021), procurámos estabelecer uma relação triárquica entre o bem-estar 
psicológico percebido, os processos de resiliência, entendidos a partir de uma abordagem 
socioecológica, e a estrutura de valores. Como visto acima, a literatura científica considera o bem-
estar psicológico e a resiliência como factores de proteção face a situações de vulnerabilidade, como 
a vivida pelos jovens exilados na sua transição para a vida independente, e afirma que ambos são 
fortemente influenciados pelo ambiente cultural através, entre outros recursos, dos valores sociais. 
O avanço do conhecimento sobre os processos de interação nesta relação triárquica abre a porta à 
conceção de intervenções socioeducativas que protejam contra os factores de risco enfrentados por 
estes jovens na sua transição para a vida adulta, através da construção de ambientes resilientes que 
influenciem o bem-estar psicológico percebido, orientados por valores sociais facilitadores. Nestas 
buscas, optou-se por escolher como população-alvo dos estudos seleccionados os jovens em situação 
de vulnerabilidade, uma vez que os jovens exilados estão contidos nesta população e o resultado 
seria muito mais amplo, permitindo obter informação, transferível para a população-alvo da 
investigação principal, de grande relevância para o desenho de intervenções socioeducativas com 
esta população. 

Foi efectuada uma pesquisa estruturada nas seguintes bases de dados, incluindo estudos 
revistos por pares: Scopus, Dialnet, Web of Science e EbscoHOST. Os elementos considerados na 
análise referiam-se à população-alvo e foram cruzados com os elementos considerados chave em 
cada um dos estudos. Os critérios de inclusão e exclusão foram os mesmos nos três estudos e foram 
estabelecidos da seguinte forma:  

a) Abordagem científica: Foram incluídos os textos cuja abordagem se insere numa perspetiva 
pedagógica, social e/ou psicológica. 

b) Tipo de participantes: Os estudos cujos resultados estavam diretamente relacionados com 
jovens adolescentes e jovens adultos (14-29 anos) que, devido a um ou mais factores, se 
encontravam em situação de vulnerabilidade, sendo consideradas amostras válidas para 
este estudo aquelas em que os participantes eram jovens com estas características ou 
profissionais que se relacionavam com a sua trajetória. 

c) Tipo de estudos: Estudos empíricos escritos em inglês ou espanhol e publicados em revistas 
com revisão por pares nos últimos 5 anos. 
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d) Tipos de medidas de resultado: Incluímos estudos que se referiam a dois ou mais dos 
parâmetros seleccionados no título, resumo e/ou palavras-chave. 

e) Tipos de conceção: Quantitativa, Qualitativa e Mista. 

Outros critérios de exclusão foram os estudos teóricos, as revisões sistemáticas e as meta-
análises. 

A seleção dos estudos foi efectuada em diferentes fases (Yepes-Nuñez et al., 2021). A fase de 
identificação foi regida pelos critérios de exclusão c e d (tipo de estudos e tipo de medida de 
resultado). Posteriormente, passámos à fase de revisão dos documentos selecionados através de 
uma análise do título, resumo e palavras-chave, nesta fase estabelecemos os critérios que incluíam 
os restantes critérios de inclusão (abordagem científica, tipo de participantes, tipo de desenhos e 
exclusão de estudos teóricos e investigação documental), nesta fase procedemos também à exclusão 
de elementos duplicados. Finalmente, procedeu-se à avaliação do texto integral, a partir da qual se 
obtiveram as selecções finais. 

O segundo estudo teve como objetivo analisar as transições para a vida adulta dos jovens que 
saem do sistema de proteção na Comunidade Autónoma de Aragão. Para tal, utilizou-se uma 
metodologia qualitativa em que foram realizadas vinte entrevistas semi-estruturadas a jovens que 
saíram do sistema de proteção de menores e a quinze profissionais de intervenção socioeducativa 
que trabalham com este grupo.  

A amostra foi constituída por 35 participantes, dos quais 20 eram jovens da Comunidade 
Autónoma de Aragão (Espanha), com uma faixa etária definida entre os 18 e os 21 anos (M=18,95 e 
DP=,61) e com uma trajetória de mais de dois anos no Sistema de Proteção e Atendimento a Crianças 
e Adolescentes. Com o objetivo de investigar as diferentes trajectórias dos jovens que estiveram em 
acolhimento, incluímos jovens que se encontravam em programa de transição para a vida autónoma 
e, por outro lado, jovens que se encontravam em centros de execução de medidas judiciais de 
internamento de jovens delinquentes. A decisão de incluir esta população na amostra foi motivada 
pela sobre-representação de jovens em regime de custódia e fora de custódia no âmbito do sistema 
de justiça juvenil (Malvaso et al., 2016; Maneiro et al., 2019; Observatorio de la Infancia, 2022b; 
Staines, 2016). No caso do primeiro, participaram um total de 14 jovens com idades compreendidas 
entre os 18 e os 21 anos (M=19,07 e DP=,63). Dentro deste grupo, 14,29% dos entrevistados eram 
do sexo feminino, percentagem que coincide com a percentagem de mulheres em programas de 
apoio à emancipação em Aragão no ano de 2021 (FEPA, 2022). 71,4% (N=10) iniciaram a sua trajetória 
no sistema de proteção após um processo migratório sem o acompanhamento de um adulto de 
referência, 80% (N=8) eram de origem marroquina, 10% eram argelinos e os restantes 10% (N=1) 
eram de origem subsariana. Os restantes 28,6% (N=4) iniciaram o seu percurso no sistema de 
proteção através de programas de separação familiar definitiva; as 2 participantes do sexo feminino 
estão incluídas neste último grupo. A representatividade da amostra deste subgrupo está em grande 
parte em linha com a média da população-alvo em Aragão em 2021. Em primeiro lugar, em Aragão, 
a média da população servida em 2021 pelos programas de apoio à emancipação era 4 pontos 
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percentuais superior à da amostra, a distribuição segundo os países de origem coincide com a média 
nacional, com menos de um ponto percentual na população marroquina e subsariana, em relação 
aos nascidos no resto do Magrebe é superior em sete pontos percentuais, mas tendo em conta que 
um indivíduo não é uma diferença relevante. O último grupo de jovens era constituído por seis 
indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos (M=18,67 e 
DP=,52), dos quais 33,3% (N=2) iniciaram o seu percurso no sistema de proteção após um processo 
migratório sem o acompanhamento de um adulto de referência, sendo os restantes 66,7% (N=4) 
provenientes de programas de separação familiar definitiva. Este estudo contou ainda com a 
participação de 15 profissionais de intervenção socioeducativa que trabalham com estes jovens. O 
principal critério para a inclusão destes profissionais no estudo foi o facto de terem pelo menos 2 
anos de experiência profissional. Foram seleccionados 10 homens (66,7%) e 5 mulheres (23,3%). A 
proporcionalidade da população foi também respeitada de acordo com a composição dos efectivos 
dos recursos sociais. A experiência profissional média era de 10 anos e 3 meses em centros públicos 
e privados. A maioria trabalhava em centros de acolhimento residencial (n=13, 86,7%); enquanto os 
outros 13,3% (n=2) trabalhavam num centro de execução de medidas judiciais para o internamento 
de jovens delinquentes. 

Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas típicas da investigação qualitativa (Strauss e 
Corbin, 2003), algumas dirigidas aos profissionais e outras aos jovens. Foram concebidos cinco 
grandes blocos de questões no caso dos jovens (Anexo I): Habitação e Convivência; Formação e 
Trabalho; Relações Sociais e Afectivas; Lazer e Tempos Livres e Saúde, com pequenas variações nas 
entrevistas aos jovens sujeitos a medidas de internamento judicial (Anexo II) e seis no caso dos 
profissionais (Anexo III), a que se acrescentou o bloco Serviços e Recursos Comunitários. Foram 
validados por doze juízes, dos quais seis eram profissionais envolvidos na intervenção com estes 
jovens e seis eram investigadores universitários.  

Os instrumentos de recolha da investigação foram concebidos entre março e abril de 2020, 
tendo o processo de validação decorrido ao longo do mês de maio do mesmo ano. Posteriormente, 
foram seleccionados os recursos para reunir a amostra de participantes, procurando a maior 
representatividade possível. No caso dos jovens que estavam sujeitos a uma medida judicial de 
internamento, foi escolhido o único centro com estas características em Aragão: o Centro de 
Educação e Internamento por Medida Judicial de Juslibol (CEIMJ) localizado em Saragoça. Em outubro 
de 2020, uma vez escolhidos os recursos, foram solicitadas as respectivas autorizações ao Serviço de 
Assistência à Criança e ao Adolescente de Aragão, o organismo responsável pelos programas de apoio 
à emancipação dos jovens que saem do sistema de proteção. Entre outubro e novembro de 2020, foi 
estabelecido contacto com as entidades colaboradoras por correio eletrónico. Os objectivos e as 
características do projeto de investigação foram detalhados, bem como as considerações éticas, 
como pré-requisito para a prestação de consentimento e a sua colaboração voluntária no projeto. 
De seguida, com a aprovação dos serviços sociais e do comité de bioética da universidade, foram 
marcadas as datas, horas e espaços para a realização das entrevistas. No final da fase de recolha de 
dados, durante a primeira quinzena de março, as entrevistas foram transcritas com a ajuda do 
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programa de transcrição áudio VEED.IO na sua versão Windows 10. A fase de análise de dados foi 
realizada durante os meses de março, abril e a primeira quinzena de maio de 2021. 

Foi efectuada uma análise interpreta�va dos dados empíricos transcritos das entrevistas 
realizadas aos par�cipantes, de acordo com os pressupostos metodológicos da Grounded Theory 
(Strauss e Corbin, 2003). Seguiu-se uma lógica indu�va em que não foram assumidas hipóteses iniciais 
ou teorias apriorís�cas e em que as respostas foram sistema�camente processadas através de um 
processo de codificação top-down das unidades de informação resultando num nível descri�vo e axial 
de codificação (Jansen, 2013). Consequentemente, foram iden�ficados códigos e subcódigos e 
agrupados em sistemas de acordo com as dimensões, ajustados ao obje�vo da inves�gação, que 
permi�ram analisar o conteúdo das respostas. Para calcular a fiabilidade dos sistemas de códigos, 
foram u�lizados quatro codificadores especialistas, três deles relacionados com o estudo e um 
codificador externo. Posteriormente, foi calculado o coeficiente de concordância Fleiss Kappa, cujo 
valor em todos os sistemas de códigos indicou uma força de concordância óp�ma (Fleiss, 1981).  

Resultados 

Os três capítulos de livros e os quatro artigos científicos que compõem a tese de 
doutoramento são apresentados sob a forma de um compêndio de publicações. Dois capítulos de 
livros e um artigo tratam do primeiro estudo que faz parte desta investigação e que foi realizado 
através de uma metodologia de investigação documental: 

 O primeiro capítulo de livro, publicado pela Editorial Pirámide em 2022, apresenta os 
resultados de uma revisão sistemática que investiga a perceção de bem-estar psicológico de jovens 
vulneráveis. 

 O primeiro artigo, publicado na revista International Visual Cultural Review em 2022, procura 
pontos comuns entre resiliência e bem-estar psicológico através de uma revisão sistemática de 
publicações científicas nacionais e internacionais. 

O segundo capítulo de livro, publicado por Tirant Loblanch em 2022, explora a influência da 
estrutura de valores nos processos de resiliência através de uma pesquisa estruturada em bases de 
dados de elevada qualidade, incluindo estudos revistos por pares. 

Os resultados do segundo estudo, com uma metodologia qualitativa transversal, são 
apresentados num capítulo de livro e em três artigos, dois publicados e outro, vencedor do Prémio 
Jovens Investigadores 2023 da Sociedade Ibero-Americana de Pedagogia Social [SIPS], aceite e a 
aguardar publicação no primeiro número de 2024 da Pedagogía Social Revista Interuniversitaria. 

O terceiro capítulo, publicado em 2023 pela Editorial Dykinson, apresenta os resultados 
obtidos na dimensão das competências domésticas e da convivência a partir das entrevistas com 
jovens e profissionais. 

O segundo artigo, publicado na revista Psychology, Society & Education em 2021, contém a 
análise da informação obtida no bloco das relações sociais e afectivas. 
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O terceiro artigo, publicado na revista Sustainability in 2021, apresenta os resultados na 
dimensão lazer e tempo livre. 

O quarto artigo, aceite na revista Pedagogía Social Revista Interuniversitaria e vencedor do 
Prémio Jovens Investigadores 2023 da Sociedade Ibero-Americana de Pedagogia Social [SIPS], 
mostra-nos os resultados recolhidos na área da saúde a partir das entrevistas implementadas com 
jovens e profissionais. 

Conclusões 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões gerais da tese de doutoramento, bem como 
algumas considerações relativas a cada um dos dois estudos nela realizados. A par disso, serão 
discutidos os resultados mais relevantes, as limitações, as linhas de investigação prospectivas ou 
futuras e as possíveis implicações do desenvolvimento desta investigação. 

• Conclusão Geral 1: O Sistema de Proteção da Criança e do Adolescente em Espanha em geral, 
e em Aragão em particular, é um dos sistemas que mais recorre ao acolhimento residencial 
na Europa. Apesar disso, desde que o acolhimento familiar foi introduzido no nosso país, o 
objetivo tem sido reforçar esta medida com alterações legislativas que evitem, entre outros 
aspectos, que as crianças mais pequenas entrem em acolhimento residencial. 
Consequentemente, estes recursos têm centrado a sua atenção na população adolescente, 
cuja intervenção socioeducativa não é habitualmente orientada para a reunificação familiar, 
devendo, por isso, centrar-se na emancipação destes jovens. 

• Conclusão Geral 2: Este aumento da idade da população em acolhimento residencial implica 
que os perfis atendidos em acolhimento residencial têm problemas muito complexos. Por um 
lado, os menores residentes em Espanha, que ingressam no acolhimento residencial após a 
adoção de uma medida de separação familiar, viveram, em muitos casos de forma 
prolongada, circunstâncias muito desfavoráveis ao longo da sua infância, vivendo em 
ambientes familiares desestruturados e disfuncionais, com situações económicas adversas, 
padrões de comportamento violentos, problemas de saúde mental e toxicodependência. 
Estas condições desfavoráveis põem em causa o funcionamento psicológico, favorecendo o 
aparecimento de perturbações emocionais e comportamentais. Por outro lado, a chegada de 
menores estrangeiros não acompanhados tem colocado um sério desafio ao sistema de 
proteção, uma vez que tem de responder a necessidades muito específicas em condições 
linguísticas e culturais complexas. 

• Conclusão Geral 3: Existe uma relação entre as crianças em acolhimento residencial e o 
sistema de justiça juvenil. Esta relação de sobre-representação deve-se, por um lado, aos 
factores de risco que caracterizam a biografia destes adolescentes e, por outro, aos efeitos 
iatrogénicos? das próprias medidas de proteção. Para muitos jovens, a entrada no 
acolhimento residencial é um choque que invade as suas vidas de incertezas, a que se junta o 
facto de que, embora a qualidade dos cuidados que recebem tenha melhorado, o 
acolhimento residencial continua a ser um contexto artificial de coabitação, com pares de 
perfis complicados. Circunstâncias que levam a mudanças frequentes de colocação ou a fugas 
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que dificultam a aquisição de hábitos domésticos e de coabitação, a estabilidade do seu 
percurso educativo, e a consolidação de laços afetivos que lhes permitam reparar 
competências relacionais, a inclusão em práticas de lazer valiosas ou a adoção de estilos de 
vida saudáveis. Estes factores de risco juntam-se àqueles a que estes jovens estiveram 
expostos no seu percurso de vida anterior ao acolhimento. 

• Conclusão Geral 4: Neste contexto, as intervenções sócio-educativas, que pela idade e 
exigências sociais deveriam estar centradas na preparação para a vida independente, 
centram-se em acções de apoio, proteção, adaptação ao acolhimento e prevenção de 
comportamentos de risco. A consequência disto é que, em muitos casos, a preparação para a 
transição para a vida adulta, que deveria iniciar-se neste meio institucional, é insuficiente 
quando se atinge a maioridade, numa altura em que a medida de proteção termina. 

• Conclusão Geral 5: Apenas 12,5% dos jovens entre os 18 e os 21 anos do nosso país em 2021 
tiveram acesso a programas de emancipação com apoio residencial. O caso de Aragão é 
semelhante com uma percentagem de 15,5%. Isto implica que mais de 85% das pessoas que 
deixam os cuidados residenciais após a cessação da medida de proteção administrativa dão o 
salto para a vida independente nas circunstâncias acima descritas, tornando-se um grupo em 
situação de vulnerabilidade. 

• Conclusão Geral 6: Da pequena percentagem de jovens que acederam a programas de apoio 
residencial, o número cuja resolução do percurso de emancipação foi considerada 
satisfatória, apesar de ultrapassar mais de metade das saídas destes programas, é 
insuficiente, ainda mais se apenas 12% destes jovens saíram sem emprego. A suficiência 
económica só se verificou em 25,3% dos jovens atendidos nestes programas, um número que 
parece escasso para uma população condenada ao salto para a vida independente numa 
idade muito inferior à média espanhola e que carece, na maioria dos casos, de apoio fora do 
tecido institucional. 

• Conclusão Geral 7: Os jovens ex tutelados atendidos em programas de apoio à emancipação 
têm uma qualificação académica baixa em comparação com a população em geral. 25,8% dos 
jovens atendidos neste tipo de programas tinham concluído o ensino secundário obrigatório 
(ou estudos superiores), contra 78,8% dos jovens dos 20 aos 24 anos a nível nacional, e apenas 
7% estavam a frequentar o ensino superior, um valor muito reduzido se tivermos em conta 
que 48,7% da população dos 25 aos 34 anos tinha concluído o ensino superior. Por outro lado, 
a população estrangeira representa 80% dos jovens assistidos nestes programas; muitos 
destes jovens necessitam urgentemente de regularizar os seus documentos devido ao facto 
de terem atingido a maioridade, razão pela qual enveredam por percursos de formação pouco 
qualificados que lhes proporcionam qualificações que lhes permitem um maior imediatismo 
no acesso a ofertas de emprego, mas não garantem a integração no mercado de trabalho. 

• Conclusão Geral 8: Esta oitava conclusão decorre das conclusões 6 e 7. Apesar do acesso aos 
programas de apoio à emancipação, a situação de vulnerabilidade destes jovens permanece 
latente, apesar de disporem de mais recursos para fazer face aos factores de risco a que estão 
expostos na sua transição para a vida adulta. 
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• Conclusão Geral 9: A condição de vulnerabilidade está intimamente ligada à capacidade de 
resposta aos factores de risco determinados pelo contexto social. Neste sentido, a preparação 
e o apoio externo são essenciais para evitar trajectórias falhadas e processos de exclusão, 
muitas vezes irreversíveis. No caso da população sob tutela e fora de cuidado, essa 
preparação deve ocorrer por meio de intervenções socioeducativas a partir da esfera 
institucional. 

• Conclusão Geral 10: Os factores de risco na transição para a vida adulta destes jovens provêm 
de dimensões como a gestão doméstica e as competências de vida, as relações sócio-
afectivas, a formação e o emprego, a utilização dos tempos livres e de lazer e a saúde. Por 
conseguinte, a preparação para enfrentar estes factores de risco terá de incidir sobre estas 
dimensões, a fim de reduzir a vulnerabilidade que caracteriza estes jovens na sua transição 
para a vida adulta. 

• Conclusão Geral 11: A inclusão social é outra prioridade para estes jovens na sua transição 
para a vida adulta, que é facilitada por factores como a perceção de bem-estar psicológico e 
processos de resiliência que são, por sua vez, mediados pela cultura. 

• Conclusão Geral 12: A produção científica relacionada com o bem-estar psicológico, os 
processos de resiliência e a estrutura de valores em jovens vulneráveis, apesar de uma 
tendência crescente nos últimos anos, é muito escassa, sendo praticamente inexistente no 
caso dos jovens em acolhimento e ex tutelados.  

• Conclusão Geral 13: Apesar da escassez de fontes científicas, foi possível estabelecer uma 
relação entre o bem-estar psicológico percebido e os jovens vulneráveis. Para além disso, o 
bem-estar psicológico está intimamente relacionado com os processos de resiliência que, por 
sua vez, são fortemente condicionados pela Estrutura de Valores Individuais e pelas 
orientações de valores culturais do(s) grupo(s) cultural(ais) de referência. 

• Conclusão Geral 14: Os resultados obtidos na investigação qualitativa, na dimensão da 
habitação e da coabitação, reflectem que o trânsito destes jovens pelo sistema de proteção 
não está orientado para a emancipação necessária e precoce que, em muitas ocasiões, ocorre 
quando completam 18 anos. Os testemunhos mostram que a falta de preparação é 
praticamente total quando estes jovens acedem aos programas de emancipação, tanto em 
termos de convivência como de procedimentos domésticos e administrativos. 

• Conclusão Geral 15: A perceção dos participantes no estudo mostra que estes jovens têm um 
tecido social que se caracteriza principalmente pela ausência de referentes adultos fora do 
tecido institucional e uma rede de apoio social constituída principalmente por outros jovens 
conhecidos durante o seu percurso no sistema de proteção. 

• Conclusão Geral 16: É evidente que existem espaços em que as relações intergeracionais têm 
um impacto positivo nos mecanismos endógenos que contribuem para que estes jovens 
formem uma rede de suporte social que facilita a sua transição para a vida adulta, 
nomeadamente: programas intergeracionais com idosos; experiências em que estes jovens 
se posicionam como referentes adultos; espaços de lazer em que pessoas de diferentes 
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idades se encontram em ambientes normalizados; e actividades de voluntariado em que estes 
jovens podem ser vistos por adultos longe dos estigmas que os perseguem. 

• Conclusão Geral 17: O desporto é a atividade mais popular e procurada por estes jovens, 
sendo o futebol e a ida ao ginásio as mais atractivas. Apesar dos múltiplos benefícios sociais, 
terapêuticos e educativos das actividades físicas e desportivas, o acesso a estas actividades 
por parte destes jovens já era muito limitado devido às dificuldades económicas e aumentou 
em tempos de pandemia, afectando a sua inclusão em ambientes normalizados e 
aumentando o seu isolamento social. 

• Conclusão Geral 18: O lazer é considerado como um elemento essencial na inclusão e 
desenvolvimento social. A planificação de atividades de lazer inclusivas, como recurso de 
intervenção socioeducativa com jovens ex tutelados, deve ser uma ferramenta para a criação 
de um tecido social sólido e heterogéneo no qual estes jovens possam ser apoiados na sua 
transição para a vida adulta. 

• Conclusão Geral 19: Os danos à saúde mental dos jovens em cuidados prolongados são mais 
importantes do que os aspectos físicos. Além disso, as particularidades que se denotam na 
saúde física deste grupo têm como um dos factores causais o stress, a ansiedade e outros 
problemas de saúde mental. A perceção dos participantes mostra uma série de dificuldades 
que potencializam esses fatores e dificultam a implementação de estratégias de prevenção e 
promoção da saúde física e mental desses jovens. Entre elas, a escassez de equipamentos 
públicos de saúde mental; a falta de formação terapêutica das equipas educativas; a falta de 
voluntariado dos próprios jovens; e, no caso de alguns jovens estrangeiros oriundos de países 
do Norte de África, a barreira linguística. 

• Conclusão Geral 20. Os resultados mostram que os principais eixos de uma intervenção que 
facilite a transição para a vida adulta destes jovens são os seguintes: a reparação de laços 
afectivos através da exposição a referências adultas positivas, a ligação em rede dos recursos 
comunitários de saúde e educação, e a utilização do lazer, especialmente da atividade 
desportiva, como elemento terapêutico e inclusivo. 

Uma vez expostas as conclusões gerais da tese de doutoramento, a discussão e as 
conclusões específicas serão feitas de acordo com os objectivos gerais e específicos de cada um dos 
estudos que compõem a investigação. 

O primeiro estudo respondeu à questão de investigação 1: Existe uma simbiose entre o bem-
estar psicológico, a resiliência e a estrutura de valores que possa potenciar estes constructos como 
factores de proteção face à situação de vulnerabilidade a que os jovens que saem do sistema de 
proteção estão expostos no processo de transição para a vida adulta? Para responder a esta questão, 
o objetivo geral 1 foi analisar a relação entre o bem-estar psicológico, a resiliência e a estrutura de 
valores em jovens em situação de vulnerabilidade. Obedecendo a uma estrutura hierárquica de 
objectivos, a concretização deste objetivo foi procurada através de três objectivos específicos que 
orientaram três estudos cuja metodologia de investigação foi a revisão sistemática. 



24 

 
 
 

 
 
Evaluación de la transición a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  

Relativamente ao objetivo específico 1 (Investigar fontes científicas actuais e internacionais 
cuja transferência contribua para a fundamentação de intervenções sócio-educativas destinadas à 
prevenção da exclusão social em jovens em risco, através da identificação de factores que 
influenciam a constituição do bem-estar psicológico subjetivo dos membros deste grupo), os 
resultados deste estudo revelaram uma escassez de fontes científicas actuais e internacionais que 
identificassem factores que influenciam a constituição do bem-estar psicológico percebido dos 
jovens em risco como elemento facilitador da sua inclusão social. Apesar disso, foram retiradas uma 
série de conclusões que validam o objetivo e nos convidam a estabelecer novas linhas de investigação 
nesta área. 

Baseado nas dimensões estabelecidas por Ryff (1989, 1995): autonomia, auto- aceitação, 
crescimento pessoal, domínio do ambiente, objectivos de vida e relações positivas, numerosos 
estudos (Aisenson et al., 2015; Duarte-Quapper et al., 2017; Garcés-Delgado et al., 2020; Santana-
Vega et al., 2018; Szafranska, 2018) consideraram a conceção de um projeto de vida numa perspetiva 
de formação e trabalho, neste período de transição entre a adolescência e a idade adulta, como um 
elemento essencial para aumentar os níveis de bem-estar psicológico subjetivo. 

Por outro lado, Artuch-Garde et al. (2017) validaram a hipótese da existência de uma ligação 
entre a autorregulação e a resiliência aplicadas no ambiente formativo como procuradoras de bem-
estar psicológico e inclusão social. Finalmente, Kud et al. (2019) propuseram a resiliência como 
elemento de proteção contra situações adversas, promovendo o bem-estar psicológico e a inclusão 
social em jovens vulneráveis. 

No que diz respeito ao objetivo específico 2 (explorar a relação entre o desenvolvimento de 
processos de resiliência e o bem-estar psicológico em jovens em risco de exclusão social), a escassa 
visão geral da investigação existente que relaciona os processos de resiliência e o bem-estar 
psicológico subjetivo neste grupo foi mais uma vez evidente. No entanto, neste caso, foi possível 
verificar no procedimento que ambos os constructos foram explorados noutros grupos, como jovens 
que chegaram ao sistema universitário (Bojórquez-Díaz et al., 2019), jovens em geral (Tomin e 
Weinberg, 2018) ou através de estudos em que a faixa etária da população amostral era maior 
(Sánchez- Hernández et al., 2022). Este aspeto abre a possibilidade de alargar a procura da relação 
entre os processos de resiliência e o bem-estar psicológico através de uma análise documental de 
estudos que abranjam um conjunto maior de amostras. 

Entre os artigos selecionados, há unanimidade de que a resiliência tem um efeito preditivo 
sobre o bem-estar da população-alvo e vice-versa. Essa relação foi identificada diretamente em 
Cooley et al. (2019), Copolov et al. (2018), King e Said (2019), Miller et al. (2022) e Park e Mortell 
(2020), todos afirmando que a correlação entre os dois construtos era positiva. Outros estudos 
estabeleceram esta relação de forma indireta com a mediação de fatores como o stress, a ansiedade 
e a depressão, cujos indicadores diminuíram com a presença de processos de resiliência (Hunter et 
al., 2021; Rosemberg et al., 2021), enquanto os relacionados com o bem-estar psicológico percebido 
aumentaram em paralelo. Arslan (2021) verificou que a resiliência atenua o impacto do abuso 
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psicológico no bem-estar psicológico dos jovens, uma constatação que Simón-Saiz et al. encontraram 
no fenómeno do bullying. 

Por fim, vários dos estudos analisados (Copolov et al., 2018; Hunter et al., 2021; King e Said, 
2019; Miller et al., 2022; Park e Mortell, 2020) reconheceram a multiplicidade de sistemas sociais que 
influenciam os processos de resiliência e enfatizaram que a cultura era o elemento mediador dessa 
influência, em consonância com a teoria socioecológica da resiliência de Michael Ungar (2012). 

Relativamente ao objetivo específico 3 (identificar fontes científicas actuais e internacionais 
cuja transferibilidade contribua para fundamentar intervenções sócio- educativas de prevenção da 
exclusão social em jovens em risco, estabelecendo uma relação entre a estrutura de valores do 
indivíduo e a manifestação de processos de resiliência), também este estudo viu o seu objetivo 
alcançado. Através deste trabalho, foram identificadas várias fontes científicas actuais e 
internacionais que estabelecem uma relação entre a estrutura de valores e a manifestação de 
processos de resiliência. 

Os estudos seleccionados mostraram como os colectivos cujas orientações de valores 
culturais se baseavam na Imersão no Grupo (Schwartz, 2012) - em que se espera que o indivíduo 
encontre sentido na vida através da identificação com o grupo, das relações sociais, de um modo de 
vida partilhado e de objectivos partilhados - sacrificavam, em certa medida, a individualidade em 
prol do coletivo. Os valores comuns destas culturas estavam orientados para a proteção dos 
membros vulneráveis do grupo, alargando as redes de apoio afetivo para além da família nuclear, à 
família alargada (Hage e Pillay, 2017; Mpofu et al, 2015) e à comunidade (Theron e Phasa, 2015; Tian 
e Wang, 2015), gerando capital social facilitador de processos de resiliência, sobretudo em ambientes 
de adversidade provocados pelas desigualdades estruturais que afectam as minorias étnicas 
(Liebenberg et al., 2015, Sanders e Munford, 2015) e pelas vicissitudes provocadas pelos processos 
de migração forçada (Whitman e Liebenberg, 2015). Nestes dois últimos cenários, o grupo de cultura 
dominante (Ungar, 2011) da maioria visível e/ou da sociedade de acolhimento tende a apresentar 
menos indicadores de risco cumulativo (Liebenberg et al., 2015; Whitman e Liebenberg, 2015). No 
entanto, Russell et al. (2015) mostram que quando os jovens deste grupo pertencem a grupos de 
risco devido a características socioeconómicas, os processos de resiliência são significativamente 
menores devido à falta de uma herança cultural que os priva dos recursos facilitadores dos processos 
de resiliência que a pertença a grupos étnicos minoritários proporciona. 

Como se pode constatar, o objetivo geral do primeiro estudo foi alcançado, uma vez que se 
demonstrou que existe uma relação triárquica? entre o bem-estar psicológico, a resiliência e os 
valores culturais que condicionam a inclusão social dos jovens em situação de vulnerabilidade. 

Para o segundo estudo, foi formulada a seguinte questão de investigação 2: Será que a análise 
das trajectórias mais significativas na transição para a vida adulta destes jovens permite reconhecer 
quais os factores de proteção que podem fazer face à situação de vulnerabilidade a que este grupo 
está exposto neste processo? Para responder à questão de investigação, foi definido o seguinte 
objetivo geral: identificar as trajectórias mais representativas na transição para a vida adulta dos 
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jovens que saem do sistema de proteção. Para atingir este objetivo, a pesquisa qualitativa de corte 
transversal estabeleceu quatro objectivos específicos. 

Relativamente ao objetivo específico 4 (Reconhecer as potencialidades e necessidades da 
preparação em competências de vida e domésticas que os jovens em acolhimento recebem ao longo 
da sua trajetória de proteção), este objetivo foi alcançado através da análise da primeira dimensão 
das entrevistas implementadas. Em consonância com Melkman e Benbenishty (2018), os resultados 
evidenciam uma ausência de preparação na esfera doméstica e de convívio, em contexto residencial, 
que se repercute na intervenção socioeducativa que é posteriormente desenvolvida nos programas 
de apoio à emancipação. Para além destas dificuldades, encontramos múltiplas ações e estratégias 
que tentam compensar esta ausência por parte dos recursos e entidades que desenvolvem os 
programas de transição para a vida adulta. 

Em relação ao objetivo específico 5 (Determinar como são construídas as redes de suporte 
significativas por e para estes jovens, determinando como as relações familiares influenciam a 
inclusão na rede social deste grupo ao longo da sua transição para a vida adulta), este objetivo foi 
atingido como se pode ver no segundo artigo científico da compilação de artigos da tese de 
doutoramento. Coincidindo com Brock e Kochanska (2016), Coe et al. (2017) ou Suárez e Vélez 
(2018), que afirmam que a família desempenha um papel importante na aquisição de habilidades 
sociais necessárias para um bom desenvolvimento social das crianças. Os resultados refletem que a 
história familiar destes jovens não só se destaca como um fator que afeta o seu afastamento da rede 
de apoio, como também influencia a dificuldade destes jovens em gerar um tecido social alternativo 
que os sustente na transição para a vida adulta (Mmusi e Van Breda, 2017). Por outro lado, a 
perceção dos profissionais e dos jovens do estudo mostra a ausência de referentes adultos fora do 
tecido institucional (De-Juanas et al., 2020). Da mesma forma, uma rede de apoio social é constituída 
principalmente por outros jovens conhecidos durante a sua trajetória no sistema de proteção. 
Consequentemente, dar maior prioridade nos programas de competências para a vida à 
configuração de um tecido social de apoio que inclua adultos e pares de ambientes inclusivos é 
considerado necessário para evitar que estes jovens vulneráveis atravessem o limiar da exclusão 
social (Morese et al., 2019). 

Neste sentido, esta investigação mostra que existem espaços em que as relações 
intergeracionais têm um impacto positivo nos mecanismos endógenos que contribuem para que estes 
jovens formem uma rede de suporte social que facilite a sua transição para a vida adulta, 
nomeadamente: programas intergeracionais com idosos; experiências em que estes jovens se 
posicionam como referências adultas; espaços de lazer em que pessoas de diferentes idades se 
reúnem em ambientes normalizados; e actividades de voluntariado em que estes jovens podem ser 
vistos por adultos afastados dos estigmas que os perseguem. Todos estes são exemplos que surgem 
como uma alternativa e uma oportunidade para tecer uma rede social mais sólida e heterogénea 
que facilite a transição para a vida adulta destes jovens. Estes resultados vão ao encontro dos 
trabalhos realizados com crianças, adolescentes e idosos por Kleijberg e colaboradores (2020), 
Mckee e Heydon (2015), Pieris (2020), Rodríguez e Vidal (2015), Vargas (2018) e Saenz de Jubera e 
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colaboradores (2019). 

Com referência ao objetivo específico 6 (Delinear as propostas e intervenções 
socioeducativas, implementadas durante a pandemia, relacionadas ao lazer que promovam a 
inclusão social desses jovens), este objetivo foi alcançado como se pode verificar no terceiro artigo 
científico do compêndio da tese de doutoramento. A análise dos resultados obtidos nesta dimensão 
permite-nos tirar conclusões que corroboram o cumprimento do objetivo específico 6. Os 
testemunhos mostram que antes do período de confinamento já havia uma ausência de trabalho em 
rede em torno do lazer inclusivo entre os diferentes actores envolvidos. O primeiro aspeto deve ser 
sublinhado se se pretende implementar uma ação socioeducativa coordenada para prevenir a 
exclusão social. Para além destas dificuldades, os resultados mostram que a COVID-19 foi a segunda 
dificuldade associada ao acesso às actividades de lazer preferidas por estes jovens ao longo do 
período de desconfinamento, sendo também a mais ligada à atividade desportiva. Isto implica que, 
para além do isolamento social e das suas consequências no desenvolvimento psicológico, social e 
afetivo (Anderson, 2020), a situação provocada pela COVID-19 actuou como um fator que dificultou 
o acesso a actividades de lazer inclusivas, nomeadamente ao desporto, o que contribuiu para 
aumentar o risco de estes jovens vulneráveis ultrapassarem o limiar da exclusão social. A insistência 
no trabalho coordenado entre os diferentes actores envolvidos na intervenção socioeducativa com 
estes jovens, como recurso para minimizar as dificuldades económicas que dificultam o acesso a 
algumas actividades de lazer, a reconfiguração dos espaços, a sensibilização social, a promoção de 
actividades artísticas e culturais e a promoção do uso do tempo livre em actividades de voluntariado 
e serviços comunitários são exemplos que este estudo revelou como alternativas com projeção para 
prevenir a inclusão social destes jovens através da ação socioeducativa de, pelo e para o lazer. 

Por último, o objetivo específico 7 (Encontrar os elementos de saúde física e mental que 
dificultam a transição para uma vida adulta saudável dos jovens ex tutelados, quais são as suas 
possíveis causas e as acções preventivas e paliativas que são levadas a cabo para os tratar foi possível 
constatar que os danos na saúde mental destes jovens são o principal problema de saúde, para além 
dos aspectos físicos. Esta constatação coincide com as encontradas por estudos como Barlett et al, 
(2016), Kottenstette et al, (2020) e Norman et al, (2019). Da mesma forma, as particularidades 
identificadas na saúde física deste grupo têm como um dos factores causais o stress, a ansiedade e 
outros problemas de natureza mental. Estes resultados mostram que os jovens participantes no 
estudo apresentam uma elevada exposição a patologias de saúde mental que conduzem a uma 
deterioração da sua saúde física, colocando-os numa posição de vulnerabilidade superior à dos jovens 
em geral (Stein e Dumaret, 2011; Wymer e Carlson; 2019). Entre estes factores causais, destacam-se 
os problemas emocionais e comportamentais que estão intimamente relacionados com o facto de 
terem sido vítimas de alguma forma de abuso e de situações familiares complexas (De-Juanas et al., 
2022; Martín et al., 2021). O consumo de substâncias tóxicas e factores associados ao processo de 
migração são outros factores que têm impacto na saúde mental destes jovens. Neste sentido, esta 
investigação mostra que existem estratégias de prevenção e promoção social e da saúde cuja 
implementação actua como fator de proteção contra patologias de saúde mental neste grupo: 
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reconstrução do vínculo afetivo danificado através de referências adultas positivas; trabalho em rede 
de recursos comunitários de saúde e educação e o lazer como elemento terapêutico e inclusivo, 
especialmente o desporto, como assinalam Díaz-Esterri et al, (2021b) e Heckmann et al., (2021). Estes 
são os eixos principais de uma intervenção que possibilite a estes jovens uma transição saudável para 
a vida adulta. 

O grau de cumprimento do objetivo geral do segundo estudo foi muito elevado, como se pode 
verificar nas publicações que compõem a tese por compêndio de publicações. 

Limitações e perspectivas 

Algumas limitações tornaram-se evidentes nesta investigação, embora possam ser 
transformadas em linhas de análise prospectivas ou futuras. Assim, nas revisões sistemáticas de 
escopo realizadas nos estudos da primeira pesquisa, teria sido desejável obter uma replicação dos 
processos de seleção de artigos científicos e extração de dados por outros profissionais de pesquisa, 
coletando o grau de concordância entre eles ou algum índice de confiabilidade (Higgins e Green, 
2011). A pesquisa foi limitada de acordo com o foco científico e o tipo de estudos, escolhendo dois 
idiomas, estabelecendo um limite de tempo e descritores específicos para a busca de informação 
num determinado número de bases de dados. Para o futuro, parece oportuno realizar uma análise 
pormenorizada em que se estabeleça uma pesquisa mais alargada para obter resultados que possam 
complementar as conclusões retiradas. 

A investigação qualitativa transversal do segundo estudo recolhe de forma exaustiva um 
grande número de testemunhos de informadores-chave de difícil acesso num contexto geográfico 
limitado, pelo que se considera de interesse contrastar os resultados encontrados com outros 
estudos semelhantes em diferentes territórios. Além disso, é desenvolvida uma linha de investigação 
que permitirá alargar o nosso conhecimento sobre as trajectórias mais representativas na transição 
para a vida adulta dos jovens, tanto no grupo dos jovens exilados como no dos jovens vulneráveis em 
geral. 

Além disso, a difícil acessibilidade do grupo e a realidade complexa que o acompanha 
convidam a investigar sob a complementaridade de técnicas e instrumentos qualitativos e 
quantitativos, adoptando uma metodologia mista. Por esta razão, aproveitámos a Estadia 
Internacional de Investigação no Centro de Investigação e Inovação em Educação (InED) da Escola 
Superior de Educação do Politécnico do Porto, para implementar uma investigação conjunta sobre o 
tema da transição para a vida adulta dos jovens em Portugal. Este estudo foi realizado através dos 
testemunhos e percepções de profissionais em intervenção socioeducativa com estes jovens. Com o 
objetivo de melhorar o conhecimento sobre as transições destes jovens, foi concebido ad hoc um 
questionário online e aplicada a entrevista semi-estruturada aos profissionais na sua variante 
portuguesa. Posteriormente, as entrevistas e os questionários serão reimplementados com 
profissionais em intervenção socioeducativa com estes jovens em Espanha. As semelhanças sócio-
culturais e económicas entre os dois países facilitam uma posterior análise comparativa entre as duas 
realidades. 
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De referir ainda que, ao longo da tese de doutoramento, a importância da formação e do 
emprego foi várias vezes referida como uma dimensão onde as intervenções socioeducativas com 
estes jovens têm de atuar. Em contrapartida, não foram traçados objectivos ou conclusões de 
investigação nesta área. Isto deve-se ao facto de os resultados obtidos nesta dimensão estarem a 
aguardar publicação em acesso aberto e, devido ao compromisso assumido com a revista de não 
divulgar os resultados antes da sua aceitação, não foram incluídos neste documento. No entanto, a 
informação académica que, através deste artigo, contribuirá para o corpus científico na linha de 
investigação proposta nesta tese de doutoramento, pode ser encontrada num Relatório de 
Resultados que está a ser preparado para ser entregue às entidades colaboradoras e ao Serviço de 
Assistência à Criança e ao Adolescente de Aragão. Pretende-se, deste modo, que esta investigação 
tenha uma transferência social que contribua para o desenho de intervenções socioeducativas que 
facilitem a transição para a vida adulta deste grupo em situação de vulnerabilidade. 

Implicações  

A tese de doutoramento tem sido desenvolvida a partir da convicção de que a investigação 
deve e pode ter um impacto que é transferido para a sociedade. Por esta razão, é necessário garantir 
o compromisso e a responsabilidade de que o conhecimento gerado retorne de alguma forma à 
sociedade, seja através da divulgação científica, da divulgação não académica ou de um relatório de 
resultados que permita às entidades que trabalham com este grupo em Aragão conceber 
intervenções socioeducativas baseadas no conhecimento científico gerado. Assim, os resultados dos 
dois estudos que compõem esta investigação foram publicados ou estão em processo em diferentes 
revistas científicas, capítulos de livros, reuniões científicas internacionais, artigos de divulgação e 
estudos. Além disso, com os objectivos que nortearam esta tese de doutoramento, pretendeu-se 
produzir evidências científicas que contribuam para auxiliar os investigadores que estudam a 
realidade dos menores que passam pelo sistema de proteção de crianças e adolescentes e o seu 
processo de transição para a vida adulta quando cessa a medida de proteção. Para facilitar a 
concretização desses conhecimentos teóricos em ações socioeducativas práticas, foram elaboradas 
uma série de propostas, conforme mostra então: 

• Os programas de transição para a vida adulta devem começar nos centros de acolhimento a 
par�r dos 15, 16 anos. Esta primeira fase é fundamental para que os jovens comecem a 
desenvolver as competências de que necessitarão quando a�ngirem a maioridade. Este 
processo deve con�nuar nos programas de apoio à emancipação, dos 18 aos 21 anos. Seria 
interessante que as próprias ins�tuições man�vessem um nível de acompanhamento mais 
elevado, em que os jovens pagassem o seu próprio alojamento e outras despesas, apoiados 
por sistemas de bolsas relacionadas com os estudos. Este nível, que poderia ser alargado até 
aos 25 anos, permi�ria uma emancipação progressiva com cada vez menos supervisão. 

• Os programas de emancipação podem oferecer uma opção de regresso (com condições 
específicas). Este contacto com a realidade permite, em muitas ocasiões, despertar 
mo�vações e recursos internos que facilitam a intervenção socioeduca�va e, noutras ocasiões, 
desmis�ficar aspectos ligados à vida autónoma (como os associados ao regresso à família). 
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• A perceção do bem-estar psicológico deve ser tida em conta como um fator de proteção. É 
indispensável encorajar estes jovens a estabelecer um projeto de vida realista com objectivos 
a curto, médio e longo prazo. A este respeito, os educadores devem ajudar os jovens 
acolhidos a rever os seus objectivos para cada uma das áreas do seu projeto de vida, porque, 
sem objectivos claros, é muito difícil para eles fazer a transição para a vida adulta e 
emancipar-se, bem como proporcionar-lhes orientação educativa e profissional para que 
possam escolher entre um vasto leque de opções profissionais de acordo com os seus 
interesses e necessidades. 

• Dar maior prioridade na preparação destes jovens no seu percurso de proteção à 
configuração de um tecido social de apoio, no qual se incluam adultos e pares de ambientes 
inclusivos, trabalhando através do desenvolvimento de competências sócio-afectivas. Isto 
implica facilitar e motivá-los para actividades de voluntariado, associações juvenis, monitores 
de tempos livres, aproximação a centros de juventude, etc. 

• É necessário encorajar a reafirmação de estruturas de valores mais comunitárias e 
interdependentes, por oposição a valores compe��vos e individualistas. 

• Facilitar o acesso destes jovens a ac�vidades de lazer inclusivas oferecidas pela comunidade. 

• Reforçar figuras como o tutor ou o orientador educa�vo e reforçar a figura dos profissionais, 
facilitando a estabilidade das equipas educa�vas em regime de residência. 

• Este grupo deve ter conhecimento e poder aceder aos programas de emprego disponíveis 
para a população em geral na comunidade. 

• A intervenção socioeduca�va deve promover ligações posi�vas entre os jovens acolhidos e os 
gestores e colegas no local de trabalho, a fim de encorajar o apoio informal que estes podem 
prestar 

• Por outras palavras, a auto-eficácia dos jovens acolhidos deve ser reforçada para que possam 
fazer face às tarefas de uma vida independente. Isto implica que as crianças sejam envolvidas 
nos recursos residenciais de limpeza, compras, cozinha ou lavandaria. Iniciá-las nestas 
actividades pode evitar que sintam que têm pouca capacidade para realizar tarefas sozinhas, 
porque estão sempre na companhia de outros e não têm a possibilidade de resolver os seus 
problemas sozinhas. Neste sentido, a autodeterminação também deve ser encorajada e a 
criança deve começar a tomar decisões antes de atingir a maioridade. 

Palavras-chave  
Proteção de crianças; acolhimento residencial; transição para a vida adulta; jovens em risco; proteção 
dos jovens; inclusão social; resiliência; bem-estar psicológico; sistema de valores; competências para 
a vida. 
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1. INTRODUCCIÓN                                                                              

1.1 Justificación 
Los hitos asociados a la vida adulta como la emancipación del hogar familiar, la creación de la 

propia familia o la estabilidad laboral se producen actualmente a edades más avanzadas y con una 
menor linealidad que a finales del siglo pasado; predominando trayectorias vitales personalizadas en 
función de las circunstancias individuales (Di Blasi et al., 2016; Oliva, 2003). Como consecuencia, la 
transición a la edad adulta se ha alargado dando lugar a una nueva etapa vital, culturalmente 
construida y situada entre los 18 y los 29 años (Barrera-Herrera y Vinet, 2017). Este periodo vital, 
caracterizado por la exploración de la identidad y la adquisición de habilidades sociales y psicológicas, 
ha pasado a denominarse adultez emergente (Berger, 2016). Para Arnett (2014), lo más característico 
de este periodo es que las personas jóvenes que transitan por él no se ven como adolescentes, pero 
tampoco consideran que han alcanzado la adultez, dedicándose a un proceso de definición de la 
identidad centrado en sí mismos. Sin embargo, esta entrada a la adultez, aunque dilatada en el 
tiempo, no se está presentando como un proceso fácil para las personas jóvenes hoy en día 
(Rodríguez et al., 2016). El deterioro de las posibilidades económicas y laborales en esta etapa vital y 
la dificultad para definir las competencias y destrezas necesarias para transitar hacia el rol del adulto, 
son factores que están obstaculizando el logro de la autonomía de la juventud en la actualidad 
(García-Castilla et al., 2018). En el caso de la población juvenil vulnerable, este tránsito se vuelve 
todavía más exigente debido a barreras como puede ser el déficit en sus niveles educativos, una 
importante ausencia de oportunidades para mejorar sus niveles de formación, dificultades en los 
procesos de inclusión laboral o la ausencia de redes de apoyo en momentos clave (Melendro et al., 
2022). Este es el caso de las personas jóvenes cuya infancia ha transcurrido bajo la tutela del sistema 
de protección a la infancia y la adolescencia. Alcanzar la mayoría de edad, en estos casos, supone el 
cese de la medida protectora de la administración y con ella el acogimiento, de modo que la entrada 
en la adultez tiene una gran trascendencia e implica el comienzo de un proceso de independencia 
forzado y acelerado (Comasòlivas et al., 2017; Cuenca et al., 2018), que no permite hablar de adultez 
emergente ya que este periodo exploratorio no llega a producirse (Campos et al., 2020). Esta 
juventud, transita rápidamente hacia la vida adulta y tiene que mantenerse por sí misma desde 
edades tempranas (Refaeli et al., 2019); careciendo de la posibilidad de experimentar una transición 
prolongada hacia la emancipación, como es habitual en su grupo de edad (Mendes y Snow, 2016). 
Además, se enfrentan a dificultades como: la compleja inserción laboral; los ingresos económicos 
menores a los de otras personas jóvenes; dependencia del sistema de prestaciones sociales; 
dificultades para adaptarse a la sociedad; entre otras situaciones (Arnay y Gilligan, 2015; Dixon, 2016; 
Martín et al., 2020).  

Cabe preguntarse si la ausencia de dicha etapa evolutiva, especialmente, para quienes tienen 
más dificultades psicosociales y presentan carencias en su estructura de competencias sociales 
(Mansilla et al., 2018) puede incidir en el aumento de riesgo de sufrir procesos de exclusión social 
(Díaz-Esterri et al., 2021a). En relación con esta pregunta, autores como Alonso y colaboradores 
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(2017) o Goig y Martínez (2018) subrayan la elevada representatividad que alcanzan estos jóvenes 
en las estadísticas europeas sobre exclusión social debido a una mayor dificultad para acceder a los 
recursos básicos que permiten la cobertura de las necesidades de alimentación, vivienda, salud y 
educación.  

Diversos factores pueden incidir en el alto riesgo que estos jóvenes tienen de cruzar el umbral 
de la exclusión social. Entre estos encontramos la dilatada trayectoria residencial y los motivos que 
llevan a la administración a optar por esta vía, ambas circunstancias marcan la infancia de estos 
jóvenes. Su institucionalización, en hogares tutelados, adoptada como medida de protección ante 
una situación familiar desestructurada, condiciona sus procesos de adaptación a los contextos 
sociales, escolares y laborales, por lo que suelen tener un menor dominio de competencias, debido 
a los factores de riesgo físico, psicosociales y contextuales asociados a su trayectoria vital (Coronel y 
Farje, 2020; Jurado et al., 2015; Saldaña et al., 2020; Sevillano-Monje et al., 2021). 

En esta línea, Gudžinskienė y colaboradores (2017) explican que estas personas jóvenes 
enfrentan numerosas dificultades por vivir en un centro de protección debido a la falta de habilidades 
de autoempleo y autoayuda. Además, su estudio reveló que presentan restricciones de habilidades 
personales fundamentales para la vida independiente como la adecuada autoevaluación, autocontrol 
y autoconfianza. Con todo, la elección de las transiciones a la vida adulta de jóvenes egresados del 
sistema de protección abre la posibilidad de generar ideas o iniciativas que resulten de utilidad para 
un desarrollo normativo que garantice los derechos y las oportunidades de éxito de estos jóvenes 
(García- Castilla et al., 2018) y por extensión al conjunto de jóvenes cuyo tránsito a la vida adulta está 
caracterizado por la dificultad. 

Así, esta tesis por compendio de publicaciones muestra los resultados de una investigación 
cuyo objetivo es identificar factores de protección frente a la situación de vulnerabilidad a la que se 
ven expuestos los jóvenes egresados del sistema de protección en el proceso de transición a la vida 
adulta.  

La organización y estructura de la tesis doctoral se vertebra en los capítulos que se describen 
a continuación: 

• Capítulo 1 – Marco Teórico. En este capítulo se cuenta, además de los fundamentos teóricos 
que respaldan la investigación, con una revisión del Estado de la Cuestión que contempla los 
estudios más actuales a nivel nacional e internacional. Se realiza una síntesis de las 
dimensiones, qué desde la literatura científica y académica, se considera necesario dominar 
para tener un tránsito a la vida adulta de éxito. A continuación, se realiza una panorámica de 
los tres constructos base en el primer estudio: bienestar psicológico percibido, haciendo 
hincapié en el enfoque de Carol Ryff; la resiliencia, entendida desde la visión socio-ecológica 
y la estructura de valores sociales planteada por Shalom H. Schwartz. Posteriormente, se pasa 
a contextualizar la investigación. Para ello, se describe el punto de partida del proceso de 
transición a la vida adulta de estos jóvenes, el sistema de protección en España y sus 
particularidades en Aragón. Esta descripción se orienta hacia el acogimiento residencial, 
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modalidad de la que egresan los jóvenes objeto de investigación. Posteriormente, se muestra 
el tránsito de estos jóvenes en los programas de emancipación en España y Aragón mediante 
el análisis de los perfiles atendidos y de la realidad de estos jóvenes cuando dan por finalizado 
ese proceso. Finalmente, se plantean las debilidades y carencias que se encuentran en el 
apoyo al proceso de tránsito a la vida adulta. 

• Capítulo 2 - Marco Empírico. En un primer apartado, se presenta el método de investigación 
utilizado en los dos estudios que componen esta investigación, identificando los siguientes 
apartados en el primer estudio: búsqueda bibliográfica y control de calidad; criterios de 
inclusión y exclusión y codificación y extracción de datos. En el segundo estudio, se 
reconocieron los siguientes puntos: participantes; instrumentos y procedimientos y análisis y 
tratamiento de la información. En el segundo apartado se procede a la exposición de los 
resultados y conclusiones que se obtuvieron de la investigación, a través de los 4 artículos 
científicos y los 3 capítulos de libro que conforman el compendio de publicaciones. Los 
hallazgos evidencian la relación entre la inclusión social y el bienestar psicológico. A su vez, 
este se ve directamente vinculado con los procesos de resiliencia que están influenciados por 
la estructura de valores en la que se ve inmersa el individuo. Por otra parte, los resultados de 
la segunda investigación manifiestan una serie de necesidades y potencialidades en la 
trayectoria de las personas jóvenes que sirven de fundamento para el diseño de 
intervenciones socioeducativas de éxito. Junto a estas evidencias, en el siguiente apartado, 
se incluye cualquier otro tipo de aportación científica derivada de la tesis como son congresos 
internacionales y seminarios. Para finalizar el capítulo, se adjunta un informe que permite 
evaluar el impacto científico de los resultados derivados de esta investigación, en este 
apartado, se muestran los informes de factor de impacto de las publicaciones de la tesis 
doctoral. 

• Capítulo 3 – Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos y de las conclusiones parciales 
obtenidas en las 8 publicaciones que comprenden esta tesis, se presentan conclusiones 
inéditas sobre las que se fundamenta la elaboración de propuestas de intervención 
socioeducativa para facilitar el tránsito a la vida adulta de las y los jóvenes egresados del 
sistema de protección. Este capítulo se encuentra redactado portugués,  lengua escogida para 
presentar esta tesis como tesis de con Mención Internacional 

Presentación de la tesis doctoral como “compendio de publicaciones” 

Entre las distintas modalidades de presentación de una tesis, se ha optado por el formato de 
compendio de publicaciones, por los siguientes motivos: 

• Supone un formato que permite, desde la formación inicial del autor, en su condición de 
doctorado, la difusión de resultados de la investigación, contribuyendo al crecimiento del 
corpus científico en el campo elegido.  
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• Permite la lectura de capítulos y apartados independientes de la tesis sin necesidad de 
analizar el documento completo. Sus distintos artículos y capítulos de libro contienen el 
marco teórico en el que se sustentan, el diseño seguido para la investigación y sus propios 
resultados y conclusiones –son autocontenidos–. Por ello, se proporciona una mayor libertad 
para la lectura del documento. 

• Presenta una unidad temática que promueve que las distintas partes del documento se 
enriquezcan entre sí. Es decir, además de sus ventajas, es perfectamente compatible con los 
aspectos exigidos para una tesis en formato “tradicional”. 

• Implica un esfuerzo de interrelación y triangulación de los resultados que, además de las 
conclusiones –parciales– de las publicaciones, da lugar a otras inéditas y de carácter más 
global en su último capítulo de “Conclusiones”. 

• Supone la formación del autor, desde el mismo momento en que comienza sus estudios de 
doctorado, en los aspectos asociados a la publicación de artículos en revistas de investigación 
y capítulos de libro. 

En este caso, la tesis doctoral consta de tres artículos publicados y uno aceptado para su 
publicación en revistas científicas que presentan índices de impacto en los cuartiles segundo y tercero 
en los rankings Journal Citation Reports (JCR) y Scimago Journal & Country Rank (SJR) en revistas de 
las categorías de educación, ciencias sociales o miscelánea con números especiales de educación. 
También, tres capítulos de libro, publicados en editoriales que figuran en la base de datos SPI 
(Scholarly Publishers Indicators) entre situadas en los dos primeros cuartiles en el listado de las 
correspondientes al área de educación. Estas evidencias, contenidas en el capítulo 2 hacen que la 
tesis cumpla con los requisitos exigidos por la UNED para que la tesis sea aceptada en el formato de 
compilación de publicaciones dos de los requisitos planteados en el punto 2.1 Clase y número de 
publicaciones, del documento aprobado por el Comité de Dirección de la EIDUNED, en su reunión de 
16 de enero de 2017, y por la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED, con fecha 21 de 
febrero de 20172 

Las referencias a estas publicaciones quedan recogidas en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Listado de artículos y capítulos de libro que forman el compendio de publicaciones. 

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBRO QUE FORMAN EL COMPENDIO DE PUBLICACIONES 

CAPÍTULO DE LIBRO 1 (Publicado) 

Diaz-Esterri, J., Goig-Martínez, R. M., y De-Juanas, A. (2022). Juventud en riesgo social y bienestar psicológico: 
análisis documental contemporáneo. En F. T. Añañaos, M. M. Vita, y A. Amaro (coords.). Justicia social, 

 
2 Tesis como compendio por publicaciones (uned.es) 
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género e intervención socioeducativa (pp. 251-261). Editorial Pirámide.  Índice de Calidad: Schoolar 
Publishers Indicator (SPI), posición ranking de editoriales españolas -Educación-: Q1, 5 de 29. ICEE: 82 
año 2022. 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 1 (Publicado) 

Díaz-Esterri, J., De-Juanas, Á. y Goig-Martínez, R. M. (2022a). Psychological well-being and resilience in youth 
at risk: a sistematic review. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review, 9(Monográfico), 1–
13. https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3777. Índice de calidad: SCIMago Journal Rank (SJR) 2021, 
posición 307 de 683, Q2 –Art and Humanities: Visual Arts and Performing Arts-. 

CAPÍTULO DE LIBRO 2 (Publicado) 

Diaz-Esterri, J., De-Juanas, A. y Goig-Martínez, R. (2022). Resiliencia y valores culturales de jóvenes en riesgo 
social: una panorámica de investigaciones y publicaciones científicas. En L. F. Solano, J. V. Salido y P. 
Cruz (Coords.). Análisis y enfoques novedosos para contenidos culturales (pp. 92-104). Editorial Tirant 
Loblanch. Índice de calidad: Schoolar Publishers Indicator (SPI), posición ranking editoriales españolas 
Educación-: 15 de 301. ICEE: 22 año 2022 

CAPÍTULO DE LIBRO 3 (Publicado) 

Díaz-Esterri, J., De-Juanas, Á., y Goig-Martínez, R. M. (2023). La preparación para la emancipación de 
jóvenes extutelados: convivencia y habilidades domésticas. En F. J. Hinojo, W. R. Cabrera, M. G. 
Fernandez, y A.M. Rodríguez (Coords.). Investigación educativa para los nuevos retos de la 
inclusión (pp. 53-61). Dykinson. Índice de calidad: Schoolar Publishers Indicator (SPI), posición 
ranking de editoriales españolas -Educación-: Q1, 4 de 29. ICEE: 85 año 2022 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 2 (Publicado) 

Diaz-Esterri, J., Goig-Martínez, R., De-Juanas, A. (2021). Espacios intergeneracionales de ocio y redes de apoyo 
social en jóvenes egresados del sistema de protección. Psichology, Society & Education, 13(3), 39–53. 
https://doi.org/10.25115/psye.v13i3.4820.  Índice de calidad: SCIMago Journal Rank  (SJR) 2021, 
índice H: 9, SJR: 0.21. Posición 1016 de 1440, Q3.-Education- 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 3 (Publicado) 

Diaz-Esterri, J., De-Juanas, Á., Goig-Martínez, R. M. y García-Castilla, F. J. (2021). Time Inclusive Leisure as a 
Resource for Socio-Educational Intervention During COVID-19 Pandemic with Care Leavers 
trajectories. Sustainability.  13(16) (8851). 1-18. https://doi.org/10.3390/su13168851.   Índice de 
calidad: Journal Citation Reports (JCR) 2019, factor de impacto 2.592. Posición 53 de 123, Q2 –
Environmental Studies- 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 4 

(Aceptado y ganador del Premio de Jóvenes Investigadores 2023 de la Sociedad Iberoamericana de 
Pedagogía Social [SIPS]) 

Diaz-Esterri, J. (e.p.). Salud mental en juventud extutelada: estrategias de promoción y prevención 
sociosanitaria. Pedagogia Social Revista Interuniversitaria. Índice de calidad: SciMago Journal Rank 
(SJR) 2022, índice H: 1, SJR: 0.192. Posición 1244 de 1381, Q4 –Social Sciences, Education-   
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1.2 Objetivos 

Esta investigación tiene el siguiente objetivo general: 

• Identificar factores de protección frente a la situación de vulnerabilidad a la que se ven 
expuestos los jóvenes egresados del sistema de protección en el proceso de transición a la 
vida adulta.  

Los dos estudios realizados en la presente tesis doctoral, así como los artículos científicos y 
los capítulos de libro extraídos de ellos, han sido guiados por las preguntas de investigación y los 
objetivos generales y específicos que a continuación se exponen. 

1.2.1 Objetivos primer estudio 

Para el primer estudio se ha formulado la siguiente pregunta de investigación (PI): 

• Pregunta de investigación 1 (PI1): ¿Existe una simbiosis entre bienestar psicológico, la 
resiliencia y la estructura de valores que pueda potenciar estos constructos como factores de 
protección frente a la situación de vulnerabilidad, a la que se ven expuestos los jóvenes 
egresados del sistema de protección en el proceso de transición a la vida adulta? 

Para responder a la pregunta de investigación se han planteado los siguientes objetivos 
generales y específicos: 

• Objetivo general 1 (OG1): Analizar la relación existente, en el estado de la cuestión, entre 
bienestar psicológico, resiliencia y estructura de valores en jóvenes en situación de 
vulnerabilidad 

◦ Objetivo específico 1 (OE1): Indagar en fuentes científicas actuales e internacionales cuya 
transferencia contribuye a la fundamentación de intervenciones socioeducativas dirigidas 
a la prevención de la exclusión social, en la juventud en riesgo, mediante la identificación 
de factores que influyen en la constitución del bienestar psicológico subjetivo de los 
miembros de este colectivo. 

◦ Objetivo específico 2 (OE2): Explorar sobre la relación entre el desarrollo de los procesos 
de resiliencia y el bienestar psicológico en jóvenes en riesgo de exclusión social.  

◦ Objetivo específico 3 (OE3):  Identificar fuentes científicas actuales e internacionales cuya 
transferencia contribuya a la fundamentación de intervenciones socioeducativas de 
prevención de la exclusión social, en la juventud en riesgo, mediante el establecimiento 
de una relación entre la estructura de valores del individuo y la manifestación de procesos 
de resiliencia. 
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1.2.2 Objetivos segundo estudio 

Para el segundo estudio se ha formulado la siguiente pregunta de investigación (PI): 

• Pregunta de investigación 2 (PI2): ¿Analizar las trayectorias más significativas en la transición 
a la vida adulta de estos jóvenes, va a permitir reconocer qué factores de protección pueden 
hacer frente a la situación de vulnerabilidad, a la que se ve expuesto este colectivo en este 
proceso? 

Para responder a la pregunta de investigación se han planteado los siguientes objetivos 
generales y específicos: 

• Objetivo general 2 (OG2): Identificar las trayectorias más representativas en la transición a la 
vida adulta de las personas jóvenes que egresan del sistema de protección. 

◦ Objetivo específico 4 (OE4): Reconocer las potencialidades y necesidades de la 
preparación en las habilidades convivenciales y domésticas que los jóvenes extutelados 
reciben a lo largo de su trayectoria en protección. 

◦ Objetivo específico 5 (OE5): Determinar cómo se construyen las redes de apoyo 
significativas por y para estas personas jóvenes determinando cómo influyen las 
relaciones familiares en la inclusión en la red social de este colectivo a lo largo de su 
tránsito en la vida adulta. 

◦ Objetivo específico 6 (OE6): Reseñar aquellas propuestas e intervenciones 
socioeducativas, implementadas durante la pandemia, relacionadas con el ocio que 
promocionan la inclusión social de estos jóvenes.  

◦ Objetivo específico 7 (OE7): Encontrar aquellos elementos de la salud física y mental que 
dificultan el tránsito a la vida adulta saludable de los jóvenes extutelados, cuáles son sus 
posibles causas y las acciones de carácter preventivo y paliativo que se desempeñan para 
hacerles frente. 

A modo de resumen, en la Tabla 2 queda recogida la correspondencia entre estudios, 
artículos científicos o capítulos de libro, preguntas de investigación y objetivos generales y específicos 
de la tesis doctoral. 

Tabla 2 

Correspondencia entre los objetivos y preguntas de investigación según el estudio 

Estudio Evidencia Pregunta de 
Investigación 

Objetivo general Objetivo específico 

1 Capítulo de libro 1 PI1 OG1 OE1 

1 Artículo científico 1 PI1 OG1 OE2 
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1 Capítulo de libro 2 PI1 OG1 OE3 

2 Capítulo de libro 3 PI2 OG2 OE4 

2 Artículo científico 2 PI2 OG2 OE5 

2 Artículo científico 3 PI2 OG2 OE6 

2 Artículo científico 4 PI2 OG2 OE7 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 1.  
MARCO TEÓRICO 
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2. LA PREPARACIÓN AL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA: 
ÉXITO, DIMENSIONES Y FACTORES DE PROTECCIÓN 

2.1 El tránsito a la vida adulta de jóvenes extutelados: 
dimensiones clave 

La transición a la vida adulta se entiende como el proceso durante el cual el/la joven asume 
nuevos roles y una mayor autonomía que se verá reflejada en la consecución de una formación, un 
trabajo, un hogar y relaciones maduras (López et al., 2013). Tradicionalmente, este proceso se 
asociaba a la adquisición de la mayoría de edad, un hito social y normativo que delimita la frontera 
entre la infancia y la adolescencia con la juventud y etapa adulta. Sin embargo, a los 18 años, edad a 
la que se decreta la mayoría de edad según la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 
1989, la mayoría de los y las jóvenes no se encuentran plenamente preparados para iniciar vidas 
autónomas e independientes (Melendro, 2014; Oliva, 2003). Desde los últimos años del siglo pasado, 
la literatura sobre está temática evidencia como la juventud debe enfrentarse a nuevos desafíos y 
exigencias en una sociedad sujeta a la velocidad de cambios constantes, que no llegan a cristalizar 
debido a la consolidación de la inmediatez como tendencia imperante (Melendro et al., 2022). Una 
sociedad que se muestra cada vez más individualista y competitiva y donde las referencias que 
permitían definir las competencias y destrezas necesarias para transitar hacia la adultez se han 
diluido en una modernidad líquida (Bauman, 2007) provocando una creciente incertidumbre sobre 
el futuro que dificulta la consolidación de proyectos de vida para la juventud. Junto a ello, otros 
elementos más tangibles como la precariedad laboral o los crecientes flujos migratorios conllevan un 
tránsito a la adultez cada vez más difícil que ha dado lugar a que este proceso se extienda entre los 
18 y los 29 años (Barrera-Herrera y Vinet, 2017), dando por resultado la concepción de una nueva 
etapa vital que algunos autores, como Berger (2016), han pasado a denominar adultez emergente.  

Se considera a los adultos emergentes como personas jóvenes que han dejado la dependencia 
de la niñez y la adolescencia, pero aún no han asumido las responsabilidades propias de la adultez 
(Arnett, 2014). En esta prolongada transición a la vida adulta estos jóvenes van cambiando su 
concepción del mundo, viviendo una etapa exploratoria, de definición de la identidad centrada en 
ellos mismos. Esto es posible gracias a un factor tan relevante como es el apoyo social y económico 
que brinda la familia en nuestra cultura (Cuenca et al., 2018). Sin embargo, esta adultez emergente 
no es una realidad factible para todos los jóvenes por igual, ya que la población juvenil vulnerable, 
tienen que dar el salto a la vida adulta en unas condiciones más exigentes, al tener que enfrentarse 
a este, ya de por sí, complejo proceso, con déficit en su nivel educativo, una considerable ausencia 
de oportunidades en los procesos de inclusión laboral o la carencia de redes sociales de apoyo en 
momentos clave. Este es el caso de los menores cuya tutela ha sido asumida por la administración 
hasta la adquisición de la mayoría de edad. Estos jóvenes tienen que transitar de la protección de la 
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infancia y la adolescencia a las responsabilidades del adulto, de forma brusca y con escasez de 
recursos materiales, cognitivos, sociales y afectivos, en el momento que cumplen los 18 años. 

El tránsito a la vida adulta de la juventud extutelada se considera un fenómeno complejo que 
se ve influenciado por factores como: el retorno infructuoso que se produce, en muchos casos, con 
las familias biológicas cuando superan su mayoría de edad (Cuenca et al., 2018; Martin et al., 2020); 
la ausencia de referentes adultos fuera del tejido institucional y una red social de apoyo constituida, 
principalmente, por otros jóvenes conocidos durante su trayectoria en el sistema de protección 
(Campos et al., 2020; Díaz-Esterri et al., 2021a; Moodley et al., 2020), factor que está estrechamente 
relacionado con la difícil gestión de las relaciones socioafectivas de estos jóvenes (Ball et al., 2021; 
De-Juanas et al., 2022); dificultades para adquirir una independencia económica, que favorezca la 
formación de un núcleo familiar propio, debido a una trayectoria formativa deficiente (Artamonova 
et al., 2020; Comasòlivas et al., 2017; Groinig y Sting, 2019; Martín et al., 2020); escasa iniciativa en 
la búsqueda de alternativas de ocio valioso (Cuenca, 2014) que les expone a que el desempeño de su 
tiempo libre se vincule con comportamientos de riesgo (Díaz-Esterri et al., 2021b); problemas en la 
salud física y mental consecuencia de sus difíciles trayectorias vitales; y falta de habilidades en la 
gestión del ámbito doméstico (Melendro et al., 2022).  Por lo tanto, se puede afirmar que esta 
juventud tiene un tránsito a la adultez que entraña una mayor dificultad posicionando a este 
colectivo en una situación de vulnerabilidad (Artamanova et al., 2020; Driscoll, 2018; Gwenzi, 2018; 
Oterholm y Paulsen, 2018).  

Tal afirmación conduce a considerar las cuestiones asociadas a la idea de vulnerabilidad. En 
líneas generales, este concepto hace referencia a la potencialidad de sufrir daños a raíz de 
acontecimientos de origen externo. Entre el amparo absoluto y la completa desprotección se puede 
encontrar un amplio abanico de situaciones intermedias que definen un gradiente de vulnerabilidad 
en función de las posibilidades de hacer frente a la adversidad (Labrunée y Gallo, 2005). La 
vulnerabilidad social se encuadra  dentro de esta definición y remite, esencialmente, a la situación 
de riesgo a la que se ven expuestas personas y grupos ante amenazas provenientes del entorno, 
influyendo en su desarrollo, en la adquisición de competencias, en la satisfacción de necesidades y 
en la toma de decisiones para movilizar recursos internos y externos que permitan recuperarse tras 
el impacto de algún peligro, aumentando las probabilidades de exclusión del contexto social y 
mermando el desarrollo individual.  

En esta primera aproximación al concepto de vulnerabilidad se puede entrever que mantiene 
una relación directa con el término exclusión, una condición que, por otro lado, conduce a situaciones 
de vulnerabilidad. La idea de exclusión sólo se entiende si concebimos a la persona, grupo o colectivo 
que la sufre dentro de una sociedad de la que se encuentra segregada en uno o varios contextos 
relacionales (Jurado et al., 2015). Por tanto, la exclusión se comprende como un fenómeno 
sociorrelacional vinculado a los contextos en los que emerge y donde se definen los factores 
considerados de riesgo para que se produzca (Jurado y Olmos, 2010). De esta manera, se genera una 
reciprocidad entre el riesgo que entraña el entorno social y las características que incapacitan a la 
persona, grupo o colectivo para hacerle frente, y que definen su vulnerabilidad. Bajo este criterio, las 
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políticas sociales para la inclusión identifican como colectivos en situación de vulnerabilidad a 
aquellas poblaciones que, históricamente, han visto dificultado su acceso a determinadas 
oportunidades y derechos tales como el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y la 
política conduciéndoles a situaciones de desventaja y exclusión, total o parcial, con respecto a la 
sociedad de referencia. Algunos de estos ejemplos los encontramos en el colectivo de inmigrantes, 
personas con discapacidad, tercera edad, personas en situación de desempleo (sobre todo si son de 
larga duración) o jóvenes extutelados, entre otros. Siguiendo esta propuesta conceptual, la idea de 
vulnerabilidad establece la necesidad de considerar al individuo en sociedad si pretendemos 
identificar los factores de riesgo que le confieren tal condición, dado que, por sí misma, la persona 
no es vulnerable, sino que se encuentra en situación de vulnerabilidad cuando muestra dificultades 
para dar respuesta a las demandas que el contexto social le exige. En este sentido, Jurado y 
colaboradores (2015) determinan cinco dimensiones sociales clave en la identificación de los factores 
de riesgo que conducen a la vulnerabilidad: 

• La dimensión laboral y/o económica. Relacionada con la falta de estabilidad económica 
debido a dificultades para acceder a un puesto de empleo o a la consecución de trabajos 
precarios, a situaciones de desempleo, baja empleabilidad, subsistencia mediante 
prestaciones o a la falta de apoyo económico familiar. 

• La dimensión familiar. Asociada con la ausencia o fragilidad de vínculos familiares positivos, 
hogares desestructurados, aislamiento de la familia, un desarrollo socioafectivo disfuncional 
o un bajo nivel socioeconómico.  

• La dimensión educativa. Vinculada con una baja cualificación académica o una formación 
deficitaria que disminuye la empleabilidad y dificulta el acceso al mercado laboral. 

• La dimensión organizativa y/o institucional. Asociada con el desconocimiento y la 
desvinculación de las actividades de apoyo de las instituciones públicas, baja participación 
ciudadana o la desconexión de los recursos de apoyo sociocomunitarios. 

• La dimensión de la salud. Relacionada con problemas de adicción, estilos de vida poco 
saludables, patologías de salud mental, condición de discapacidad o dependencia, trastornos 
alimentarios o socioafectivos.  

Estas dimensiones mantienen una relación sistémica, de tal manera que, cuando un sujeto o 
grupo presenta factores de riesgo en una de estas, la situación de vulnerabilidad que genera tiende 
a manifestarse en el resto (Jurado et al., 2015). En el caso de las personas jóvenes que han egresado 
del sistema de protección, la dimensión donde radica la génesis de su situación de vulnerabilidad es 
la dimensión familiar ya que la condición que se ha de dar para que la Administración Pública asuma 
su tutela, durante un periodo de tiempo tan prolongado, es la separación familiar hasta la adquisición 
de la mayoría de edad. Esta separación se puede producir de forma voluntaria al iniciar un proceso 
migratorio, en el caso de los menores extranjeros que migran sin el acompañamiento de familiares 
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adultos, o de manera forzosa para los menores que residen en España y cuya patria potestad se 
retiró, en su momento, a sus progenitores por exponerlos a una situación de peligro y desamparo. 

 En muchos casos, esta separación familiar viene acompañada de la vivencia de situaciones 
de maltrato, abuso y negligencia que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades de salud mental 
(Cicchetti y Valentino, 2006), afectando directamente a esta dimensión. Asimismo, la inestabilidad 
sufrida por estas personas jóvenes en su infancia dificulta un desarrollo formativo y educativo 
adecuado, esto tiene como consecuencia que la juventud tutelada tenga niveles educativos muy 
inferiores a sus pares, afectando a la dimensión educativa, como afirman diversos estudios 
(Comasòlivas, 2017; Courtney, 2009; Pecora et al, 2006). Esta precaria trayectoria en el sistema 
educativo expone a estos jóvenes a factores de riesgo en la dimensión económica y laboral, en su 
edad adulta, como son los problemas de subempleo, la inestabilidad laboral y los altos índices de 
pobreza (Courtney y Dworsky, 2006; Jariot et al., 2015). Asimismo, la trayectoria vital de estos 
jóvenes les conduce a adoptar una posición estigmatizada y de recelo frente al entorno social (De-
Juanas y García-Castilla, 2018), provocando una desvinculación por falta de confianza en el propio 
sistema y en el entorno en el que viven (Iwasaki, 2015), afectando a la dimensión organizativa y/o 
institucional en sus vidas.  

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la condición de la situación de 
vulnerabilidad está estrechamente vinculada con la capacidad de respuesta ante los factores de 
riesgo que determina el contexto social. En este sentido, resulta imprescindible la preparación y el 
apoyo externo para evitar trayectorias fallidas y procesos de exclusión, muchas veces irreversibles. 
La institucionalización a la que la juventud extutelada se ha visto sometida durante gran parte de su 
minoría de edad, implica que la preparación en las competencias y habilidades requeridas en el 
exigente tránsito a la adultez de estos jóvenes se produzca en un entorno profesionalizado. No 
obstante, gran parte de la literatura científica desvela que el acogimiento residencial no suele ofrecer 
las oportunidades suficientes para adquirir los aprendizajes necesarios para realizar con éxito el 
tránsito a la vida adulta (Melkman y Benbenishty, 2018). Por tanto, se considera esencial definir unos 
objetivos mínimos antes de la mayoría de edad en diferentes ámbitos de la vida social que permitan 
garantizar una emancipación con éxito. 

En primer lugar, dado el papel tan relevante que desempeña el logro formativo y las 
oportunidades de empleo como factores de protección, el acogimiento residencial tiene que incluir 
estas dos áreas como pilares de las acciones socioeducativas para apoyar la transición a la vida adulta 
de la juventud tutelada y extutelada (Gunawardena y Stich, 2021; Trull-Oliva y Soler-Masó, 2021). La 
mejora de la empleabilidad debe considerarse como un recurso educativo que apoye estas personas 
jóvenes en su maduración y les dote de capacidad para construir nuevos escenarios vitales teniendo 
en cuenta sus posibilidades y potencialidades (Perojo, 2014).  

Otro aspecto central son las habilidades domésticas y de convivencia. La intervención 
socioeducativa debe basarse en el empoderamiento de la juventud tutelada y extutelada para que 
puedan enfrentarse a las tareas de la vida independiente (Refaeli et al., 2019). Esto implica que estos 
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participen en el recurso residencial de la limpieza, la compra, la cocina o la lavandería (Sala-Roca, 
2019) En esta línea, también hay que fomentar la habilidad de toma de decisiones, antes de que 
cumplan la mayoría de edad, valorando el aprendizaje en entornos comunitarios para la adquisición 
de estrategias personales (Munson et al., 2017). La gestión doméstica debe de converger con la 
capacidad de convivir con otras personas. Para ello, las y los educadores deben crear las condiciones 
para que la juventud tutelada y extutelada pueda establecer relaciones de convivencia mediante el 
establecimiento de una normativa que garantice una convivencia armónica y que permita aprender 
a estos jóvenes a relacionarse con los demás en un entorno doméstico (Roesch-Marsh y Emond, 
2021). 

Tampoco debe pasar desapercibido el desarrollo socioafectivo de estos jóvenes y su 
determinación a la hora de configurar una red social de apoyo. Para ello, se debe tener en cuenta, 
como aseguran Fernández-Simo y Cid-Fernández (2018) que la introducción de estos jóvenes en 
actividades normalizadas para fomentar la construcción de redes sociales de apoyo que les sustenten 
en su paso a la vida independiente. No obstante, estas intervenciones requieren tener en cuenta los 
problemas que muchos de estos jóvenes han tenido en su desarrollo socioafectivo y que merman sus 
competencias relacionales, por lo tanto, deben basarse en la mejora de las habilidades sociales y el 
apoyo socioafectivo (Campos et al., 2020).   

Otro ámbito que se debe de tener en cuenta en las intervenciones socioeducativa con estos 
jóvenes es el del ocio y tiempo libre. En las últimas décadas el ocio se ha erigido como un eje 
fundamental en el desarrollo humano (De-Juanas et al., 2020; Fraguela-Vale et al., 2020) y un 
elemento esencial en la inclusión social (Valdemoros et al., 2016). En este sentido, la orientación de 
las acciones socioeducativas debe de estar guiada por la práctica de actividades de ocio valioso 
(Cuenca, 2014) acompañada de valores positivos que desemboquen en beneficios tanto individuales 
como colectivos. 

Finalmente, como se ha visto anteriormente, existe una múltiple exposición a factores de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades de salud mental de estas personas jóvenes. Por ello, la 
prevención y promoción de la salud junto a la detección temprana se presentan como estrategias 
fundamentales para minimizar el impacto de estas dificultades facilitando un tránsito saludable a la 
vida adulta (Casey y Webb, 2019; Dent, 2019).   

Tal como se ha visto, si tenemos en cuenta que: la gestión doméstica y las  habilidades 
convivenciales; la independencia económica apoyada en un trabajo estable y cualificado; la 
configuración de una red social de apoyo sustentada en una correcta gestión de las relaciones 
sociales y afectivas; el uso adecuado del tiempo libre y el cuidado de la salud física y mental, se 
pueden considerar dimensiones cuyo dominio es esencial para prevenir la situación de 
vulnerabilidad, que condiciona a estos jóvenes en el tránsito a la vida adulta. Las intervenciones 
educativas desde el ámbito residencial deben de orientarse hacia la consecución de objetivos y 
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desarrollo de competencias que permitan abordar de manera transversal todos estos ámbitos como 
nos muestra la Figura 1. 

Dimensiones que se deben de abordar desde la intervención socioeducativa con jóvenes extutelados para trabajar el  
tránsito a la vida adulta y autores/as que las fundamentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Procesos de resiliencia y bienestar psicológico: pilares de la 
inclusión social 

Como se ha podido ver, la juventud extutelada es considerada como una población en 
situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad no es una condición propia de un 
individuo o de un colectivo, es una situación definida por factores de riesgo que se generan en un 
contexto social y unas particularidades que no permiten hacer frente a estos factores en un momento 
dado (Jurado et al., 2015). En este sentido, la preparación en una serie de dimensiones clave para el 
tránsito a la vida adulta como son las habilidades domésticas y convivenciales (Munson et al., 2017; 
Refaeli et al., 2019; Roesch-Marsh y Emond, 2021; Sala-Roca, 2019), las relaciones socioafectivas 
(Campos et al., 2020; Fernández-Simo y Cid-Fernández, 2018), la formación y el empleo 
(Gunawardena y Stich, 2021; Perojo, 2014; Trull-Oliva y Soler-Masó, 2021), el ocio y tiempo libre (De-
Juanas et al., 2020; Fraguela-Vale et al., 2020; Valdemoros et al., 2016 ) y la salud (Casey y Webb, 
2019; Dent, 2019), implica que la juventud extutelada disponga de recursos internos y externos que 
le permitan hacer frente a los factores de riesgo que condicionan su situación de vulnerabilidad; tales 

Figura 1 
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como la falta de habilidades domésticas y convivenciales (Melendro et al., 2022), el déficit en el 
desarrollo socioafectivo, que afecta directamente a las competencias relacionales de estas personas 
jóvenes (Ball et al., 2021; De-Juanas et al., 2022); dificultades para alcanzar una estabilidad laboral 
como consecuencia de una baja cualificación formativa (Artamonova et al., 2020; Comasòlivas et al., 
2017; Groinig y Sting, 2019; Martín et al., 2020); la exposición a conductas de riesgo debido a la falta 
de iniciativa junto a las dificultades en el  acceso a actividades de ocio valioso e inclusivo (Díaz-Esterri, 
2021b); y la alta prevalencia de patologías de salud mental en este colectivo (Cicchetti y Valentino, 
2006). 

Por lo tanto, en consonancia con Lange (2012), se ha evidenciado que el concepto de 
vulnerabilidad incluye un componente de anticipación a las consecuencias de los factores de riesgo 
del entorno, sugiriendo la adopción de medidas que permitan al individuo o colectivo cambiar las 
particularidades que le exponen a esta situación de vulnerabilidad. Se generan, de esta manera, 
factores de protección que frenan su tránsito hacia la exclusión social. Esto pone de relieve la 
necesidad de indagar, desde una perspectiva ecológica, qué otros factores influyen en el 
funcionamiento psicológico y conductual, generando un capital protector frente a la exclusión social 
y fomentando el bienestar psicológico de las personas. 

2.2.1 El bienestar psicológico y desarrollo personal óptimo 

Los esfuerzos por comprender el bienestar y sus causas es algo que ha suscitado interés a lo 
largo de la historia. De hecho, las intervenciones médicas, psicológicas, políticas, sociales, educativas 
o económicas siempre han tenido como uno de sus objetivos principales aumentar la calidad de vida 
de las personas. Sin embargo, el foco, tanto desde las ciencias de la salud como de las ciencias sociales 
se ha dirigido, tradicionalmente, a la reducción del dolor, el sufrimiento y las carencias, que se 
producen en condiciones de ausencia de bienestar, más que en el desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas que ejerzan de factores promotores del mismo (De-Juanas et al., 2013 
Vázquez et al, 2009;). Sin embargo, en el ámbito de la psicología, a lo largo de las dos últimas décadas, 
se ha comprobado que el estudio de los rasgos positivos produce efectos y cambios en el bienestar 
de los individuos y en sus procesos de inclusión social (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). Este 
incremento en el interés por el estudio del bienestar psicológico ha facilitado el acercamiento a una 
definición en la que se destaca la valoración afectiva que la persona realiza de su propia historia, 
asociándola con la frecuencia e intensidad de emociones positivas y negativas (Díaz y Sánchez, 2002). 
Esta concepción del bienestar psicológico percibido es considerada como una variable predictiva o 
un antecedente del desarrollo positivo individual, de niveles altos de bienestar global y un elemento 
que facilita la inclusión social (McDowall, 2016; Reis et al., 2018; Ryff y Keyes, 1995). En relación con 
este enfoque, sobre la conceptualización del bienestar psicológico, Diener (1994), desarrolló un 
modelo triárquico en el que el bienestar psicológico subjetivo incluye tres elementos inseparables: 
las respuestas emocionales de las personas, los estados de ánimo y las emociones; los juicios con 
dominios de satisfacción específicos, valorados por el propio individuo y los juicios globales de 
satisfacción en la vida. Para este autor, el balance emocional entre las emociones positivas y 
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negativas, constituye el componente afectivo del bienestar subjetivo, mientras que los otros dos 
elementos: los juicios de satisfacción con la vida , en la que se ejercita una valoración de la trayectoria 
vital en relación con las metas y logros personales y los valores sociales determinados, y los juicios 
de satisfacción con dominios específicos valorados por el sujeto, como el nivel de satisfacción laboral, 
conyugal, de ingresos económicos, entre otros, constituirían el componente cognitivo del bienestar 
cognitivo (Diener et al., 1997).  

En el estudio del bienestar psicológico, destaca un enfoque cuyo principal marco teórico ha 
sido construido por Carol Ryff (1989, 1995). Como refiere Rubio-Belmonte (2019), conceptos como 
la auto-actualización (Maslow, 1970), el funcionamiento pleno (Rogers, 1961), la madurez (Allport, 
1968), la salud mental positiva (Jahoda, 1958), la voluntad de sentido (Frankl, 1991), las teorías del 
desarrollo personal a lo largo del ciclo vital (Bühler, 1928) o las teorías del desarrollo personal 
(Erikson, 1959) fueron los que permitieron los primeros acercamientos teóricos al estudio del 
bienestar desde un punto de vista eudamónico (Figura 2). Sin embargo, a pesar de su relevancia 
teórica, ninguna de estas teorías desarrolló evidencia empírica suficiente como para conseguir un 
impacto significativo en el estudio del bienestar. Carol Ryff (1989), busco los puntos en común de 
estas teorías, desarrollando el Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico, que actualmente 
se considera uno de los modelos teóricos más aceptados para la conceptualización del bienestar. Este 
modelo define el bienestar psicológico o salud mental positiva atendiendo a las siguientes 
dimensiones: autonomía, autoaceptación, crecimiento personal, dominio, metas en la vida y 
relaciones positivas con los otros. 

 

Principales influjos teóricos del Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico de Carol Ryff 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Rubio-Belmonte, 2019 

Figura 2 
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Según el modelo de bienestar que plantea Carol Ryff, las dimensiones no son predictoras de 
bienestar, sino que cada una de estas es un índice de bienestar por sí mismo. Por ello en este modelo 
se resaltan las consecuencias de mantener niveles óptimos en cada uno de ellos.  A continuación, 
vamos a profundizar un poco más en estas seis dimensiones (Ryff, 2014): 

• Autonomía. Se considera a la sensación de poder realizar la toma de decisiones por uno 
mismo, incluso si estas van en contra de la opinión mayoritaria. El desarrollo de esta 
dimensión facilita la resistencia a la presión social y es un elemento de protección frente a la 
manipulación. Es un garante de la independencia frente a quienes tienen una autonomía baja, 
que suelen tomar sus decisiones en función de la influencia de otras personas. 

• Autoaceptación. Esta dimensión es esencial para el funcionamiento positivo. Las personas 
que gozan de una alta autoaceptación se caracterizan por tener una actitud positiva hacia sí 
mismas, aceptando los diferentes rasgos de su personalidad, incluso aquellos que se 
consideran negativos, sintiéndose en paz con su pasado. Esto es importante para el 
funcionamiento positivo. En contraposición, las personas con una autoaceptación baja se 
sienten inconformes con su personalidad y descontentas con su pasado. 

• Crecimiento personal. Esta dimensión se relaciona con la actitud que permite obtener el 
máximo provecho de talentos y habilidades haciendo uso para ello de todas las capacidades 
y potencialidades. Esta es una dimensión que permite que una persona crezca en medio 
dificultades. Los individuos que obtienen puntuaciones altas en este aspecto muestran un 
crecimiento continuo y están abiertos a nuevas experiencias, deseando desarrollar su 
potencial. Frente a esta actitud, vemos que las personas que puntúan bajo en esta dimensión, 
se sienten atascados, no tienen percepción de mejora, carecen de motivación por avanzar en 
sus vidas y esto les incapacita para desarrollar nuevos comportamientos y habilidades. 

• Dominio del entorno. Esta dimensión hace referencia al aprovechamiento de oportunidades 
y manejo de exigencias con el fin de satisfacer las necesidades y desarrollar las capacidades. 
Quienes tienen un alto dominio del entorno sienten un mayor control sobre el mundo que les 
rodea y se creen capaces de influir en el ambiente. Las personas con un bajo dominio del 
medio se sienten incapaces de propiciar cambios en su entorno, aunque esto merme su 
percepción de bienestar. 

• Propósito en la vida. La percepción de bienestar está condicionada por el hecho de que la 
persona tenga un propósito, se plantee objetivos y metas que otorguen un sentido a la propia 
existencia. De hecho, las personas con unas puntuaciones más altas en esta dimensión 
persiguen objetivos y metas que les permite pensar que su vida se dirige hacia alguna parte; 
además consideran que su pasado ha cimentado su presente y este, a su vez, es la base para 
construir su futuro en pos de esos objetivos. Por el contrario, quienes tienen unas 
puntuaciones bajas perciben que sus vidas carecen de sentido, por lo que no evalúan 
positivamente su pasado, ni su presente, ni ven sentido a su futuro. 
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• Relaciones positivas. Esta dimensión se vincula con la capacidad para establecer relaciones 
socioafectivas de calidad contribuyendo a establecer un tejido social sólido y positivo. Según 
plantea Ryff (2014), el aislamiento social incrementa las probabilidades de desarrollar 
patologías de diversos tipos, disminuyendo la esperanza de vida. Las personas que perciben 
que gozan de relaciones satisfactorias y de confianza; además, se preocupan por el bienestar 
de los demás y son capaces de desarrollar competencias de colaboración y cooperación con 
el prójimo. Quienes obtienen puntuaciones bajas, no tienen relaciones cercanas y tienen 
dificultad para ser abiertos, cálidos y preocuparse por otros. 

 Es importante resaltar que, Carol Ryff, señaló que el concepto de bienestar esta mediado 
culturalmente y, por lo tanto, puede variar de una sociedad a otra. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
se espera que las personas expresen sus emociones y que estas sean mayoritariamente positivas, 
reprimiendo, de esta manera las negativas. Sin embargo, en culturas orientales, como la japonesa, 
se valora de manera positiva la expresión de las emociones tanto positivas como negativas y no se 
espera que las primeras tengan más peso que las segundas, se educa en considerar ambas como 
emociones complementarias que contribuyen al desarrollo del individuo. Demostrando, de esta 
manera, que la forma de percibir y expresar las emociones influye en la concepción del bienestar 
psicológico. 

En otra línea, Mayordomo y colaboradores (2016) encontraron una asociación positiva entre 
la edad y el nivel de bienestar psicológico del individuo, que puede ser resultado de un proceso de 
adaptación de las personas a su entorno social. Durante la adolescencia y la juventud, el bienestar 
psicológico evoluciona a medida que el sujeto interacciona con su entorno y asume los retos 
inherentes en las diferentes etapas de la vida (Bluth et al., 2017; Gómez-López et al., 2019) de aquí 
se desprende que los factores que facilitan la adaptación a los diferentes contextos que el individuo 
se encuentra a lo largo de juventud y vida adulta, guardan una estrecha relación con el bienestar 
psicológico. Entre estos factores, destaca un fenómeno que se da en personas que, en contra de todo 
pronóstico, se adaptan con éxito ante situaciones de extrema adversidad. Esta capacidad para 
reconstruirse, a pesar de las condiciones adversas, se denomina “resiliencia” (Therón y Lienberg, 
2015). 

2.2.2 La capacidad para reconstruirse ante la adversidad: la resiliencia 

El término “resiliencia” deriva del verbo latino resilire, que significa saltar, rebotar o 
retroceder. Este concepto se introdujo por primera vez en la literatura académica en 1818, cuando 
Thomas Tredgold lo utilizó para describir una propiedad de la madera, y poder explicar por qué 
algunos tipos de este material eran capaces de soportar una alta tensión sin romperse (Wright y 
Masten, 2015). Tras décadas de uso en ingeniería y física, el término se extrapolo a las Ciencias 
Sociales como expresión metafórica para describir la capacidad de un sistema dinámico, como una 
persona o un grupo, para responder a los retos y amenazas y seguir prosperando (Masten y 
Obradovic, 2008). Actualmente, este concepto es ampliamente reconocido en el imaginario popular, 
responsables políticos, medios de comunicación y la población en general se ha acostumbrado, en 
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los últimos años, a utilizar este término para referirse a las personas que “se recuperan” después de 
una situación de estrés y adversidad. Sin embargo, a pesar de la popularidad que ha alcanzado en los 
últimos años, la conceptualización de la resiliencia ha sido objeto de muchos debates, he incluso se 
ha cuestionado su utilidad como constructo explicativo (Kaplan, 2005). En este sentido, la evolución 
hacia una concreción del constructo de resiliencia ha partido de que, aunque las definiciones siguen 
siendo objeto de debate, exista un amplio consenso sobre los conceptos clave, los cuales quedan 
recogidos en la Tabla 3.  

Tabla 3 

Definición de términos clave en la conceptualización de la resiliencia 

Resiliencia: La capacidad de un sistema dinámico para adaptarse con éxito a perturbaciones significativas 
y continuar o recuperar una función o desarrollo saludables. 

Factor de riesgo: Variable asociada a una probabilidad elevada de un resultado negativo para un grupo de 
individuos. 

Riesgo acumulativo: La suma de todos los factores de riesgo que el individuo ha experimentado o un 
índice de la gravedad global de la adversidad experimentada; puede incluir múltiples acontecimientos o 
repetidos del mismo factor de riesgo. 

Estrés: Condición o experiencia de desequilibrio entre las demandas que pesan sobre una persona y los 
recursos reales o percibidos de que dispone para satisfacerlas. 

Acontecimientos o condiciones vitales estresantes o adversos: Experiencias que suelen provocar 
respuestas estrés en las personas. 

Adversidad: Experiencias vitales estresantes que amenazan la adaptación o el desarrollo. 

Factores promotores (activos, recursos): Características mensurables de las personas asociadas con una 
mejor adaptación (para un resultado designado) tanto en condiciones de alto como de bajo riesgo. 

Factores de protección: Características mensurables de los individuos asociadas con resultados positivos 

Particularmente en el contexto de alto riesgo o adversidad: un moderador favorable del riesgo o 
adversidad. 

Protección acumulativa: La presencia de múltiples factores de protección o influencias en la vida de un 
individuo. 

Susceptibilidad diferencial (sensibilidad al contexto): Diferencias individuales en la reactividad o de la 
experiencia sobre la función o el desarrollo del individuo; tales moderadores pueden estar asociados con 
buenas reacciones a entornos positivos y malas respuestas a entornos negativos. 

Tareas de desarrollo: Hitos o logros psicosociales que se esperan de los miembros de una determinada 
sociedad o cultura en distintos periodos de edad. 

Competencia: El uso adaptativo de los recursos personales o contextuales para lograr las tareas de 
desarrollo apropiadas para la edad. 

Fuente: Adaptado de Wrigut y Masten, 2015 
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Masten (2014, p.10) definió la resiliencia como “la capacidad de un sistema dinámico para 
adaptarse con éxito a las perturbaciones que amenazan el funcionamiento, la viabilidad o el 
desarrollo del sistema”. En esta definición quedan reflejados los tres elementos centrales en los que 
se asienta la conceptualización de la resiliencia: perturbaciones o condiciones adversas, adaptación 
exitosa y capacidad o procesos (Luthar y Cicchetti, 2000). Sin embargo, requiere de una mayor 
concreción, en un contexto práctico, de estos términos.  

Las perturbaciones o amenazas también se identifican con términos como riesgo, adversidad 
o acontecimientos vitales estresantes. En este sentido, la investigación contemporánea sobre la 
resiliencia suele considerar el riesgo o la amenaza desde una perspectiva acumulativa y contextual, 
reconociendo que habrá gradientes que reflejen los múltiples riesgos que se acumulan en la vida de 
las personas. Por ejemplo, es de suponer que los individuos que experimentan una nueva adversidad 
aguda en medio de la pobreza, la guerra o el maltrato continuados corren un riesgo mayor que si 
tuvieran una experiencia adversa aguda similar pero aislada (Masten y Narayan, 2012). Por último, 
hay que señalar que, normalmente, a medida que aumentan los gradientes de riesgo, disminuyen los 
activos y/o los recursos. Esto refleja el hecho de que los factores de riesgo y los recursos suelen estar 
inversamente relacionados entre sí y, en algunos casos (por ejemplo, un nivel socioeconómico bajo 
y alto, una crianza deficiente y eficaz) reflejan extremos opuestos del mismo continuo. 

La adaptación positiva puede definirse en un nivel del individuo, la familia, la comunidad u 
otros sistemas. En la investigación sobre la resiliencia humana individual, los criterios para evaluar la 
adaptación positiva suelen basarse en expectativas normativas de comportamiento o desarrollo en 
el contexto de la edad, la cultura, la comunidad, la sociedad y la historia. Estas expectativas suelen 
denominarse tareas de desarrollo (Wright et al., 2013). Algunas tareas de desarrollo, como aprender 
a andar o a hablar o a cuidar de los hijos, son universales; otras son comunes en las sociedades 
contemporáneas, como asistir a la escuela y aprender a leer; y otras varían según la geografía o la 
cultura, como aprender a pescar, a meditar o a interpretar canciones o danzas tradicionales. A veces, 
el éxito adaptativo se define negativamente, en términos de ausencia de problemas, pero eso suele 
ocurrir en el contexto de la investigación sobre el riesgo de padecer determinados trastornos o 
síntomas, cuando el objetivo de la investigación es prevenir el problema. A medida que los estudios 
sobre la resiliencia se han extendido por culturas y situaciones, la complejidad de definir la 
adaptación positiva se ha hecho más evidente. Los esfuerzos por aplicar medidas desarrolladas en un 
entorno cultural para estudiar el comportamiento adaptativo en un contexto muy diferente 
resultaron inadecuados o inválidos en muchos casos, mientras que el desarrollo de nuevas medidas 
específicas para el contexto fue una tarea de enormes proporciones. En definitiva, la consideración 
de que se produzca una adaptación positiva está estrechamente relacionada con el contexto cultural 
donde esta se produzca. 

 La capacidad de adaptación suele describirse en términos de recursos generales asociados a 
una adaptación positiva en la mayoría de las circunstancias -también denominados activos e 
influencias promotoras- y factores o procesos de protección, que se refieren a las capacidades de 
adaptación que desempeñan un papel especial cuando el riesgo o la adversidad son elevados (Belsky 
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y Pluess, 2009; Wright et al., 2013). Los investigadores de la resiliencia siempre han buscado 
comprender qué elementos permiten explicar la sorprendente variabilidad de los resultados 
adaptativos entre individuos que se enfrentaban a lo que parecían ser adversidades similares. 
Muchos de los factores ampliamente asociados con la resiliencia en los niños, por ejemplo, eran 
predictores bien establecidos de éxito en múltiples dominios del desarrollo infantil en cualquier nivel 
de riesgo, como buenas habilidades cognitivas y padres eficaces. Pero también se acumulaban 
pruebas de que había algunos factores que desempeñaban un papel más importante cuando el nivel 
de amenaza era alto y otros que sólo importaban en emergencias concretas, como el airbag de un 
automóvil, los bomberos o anticuerpos específicos (Boyce y Ellis, 2005; Wright y Masten, 2015). Por 
otra parte, Masten (2004) describió elementos comunes entre las personas jóvenes que 
demostraban mayor capacidad de adaptación ante situaciones adversas, postulando que estos 
factores frecuentemente reportados están relacionados con la resiliencia (por ejemplo, buenas 
habilidades cognitivas, una relación cercana con cuidadores sensibles y receptivos, ventajas 
socioeconómicas y escuelas efectivas) representan sistemas adaptativos fundamentales tanto dentro 
como fuera del individuo. Estos sistemas reflejan procesos evolutivos tanto biológicos como 
socioculturales que sustentan el desarrollo humano en muchas condiciones. Una de las lecciones 
aprendidas de este conjunto de investigaciones es que la mayoría de las personas que manifiestan 
resiliencia no poseen cualidades misteriosas, únicas o exclusivas. Más bien, han podido aprovechar 
recursos comunes de capacidad adaptativa dentro de la persona, sus relaciones y sus conexiones con 
otros sistemas.  En sistemas dinámicos y abiertos, el comportamiento del sistema individual está 
influenciado por muchas interacciones dentro del sistema individual y con otros sistemas. Como 
resultado, la adaptación y el desarrollo del individuo humano surgen de la interacción de muchos 
sistemas y la capacidad de respuestas adaptativas a un desafío también dependerá de otros sistemas. 
La necesidad de respuestas adaptativas a los desafíos se distribuye entre los sistemas que 
interactúan, incluidos los sistemas adaptativos dentro de la persona y está integrado en las relaciones 
y conexiones con otros sistemas, en la familia, la comunidad y la cultura (Masten, 2014). Esta 
fundamentación solventaría el debate que plantea la cuestión de que la resiliencia es una capacidad 
individual o un proceso dinámico multideterminado. 

Siguiendo este enfoque conceptual sobre la resiliencia, Ungar y colaboradores (2007) 
implementaron un estudio con metodología mixta en 11 países (Canadá, Estados Unidos, China, 
India, Israel, Palestina, Rusia, Gambia, Tanzania, Sudáfrica, Colombia) sobre los patrones de 
afrontamiento en contextos desafiantes, en adolescentes. El análisis de los datos cualitativos 
identificó siete grupos de factores protectores que, según los participantes, explicaban su 
afrontamiento exitoso en contextos donde experimentaron pobreza, la muerte de sus padres, 
migración económica, guerra, enfermedad mental de uno de los padres o el estigma que acompaña 
a una lesión física o discapacidad. Los siete factores protectores que se identificaron incluyeron: 

1. Relaciones: aunque las relaciones con un cuidador principal eran importantes, también lo 
eran otras fuentes de capital social como pares prosociales, mentores adultos, maestros y 
familiares extendidos. 
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2. Una identidad poderosa: tener un autoconcepto de persona competente y respetado por sus 
habilidades fueron experiencias comunes entre los jóvenes con buenos resultados. El 
reconocimiento de los demás fomentó la autorreflexión entre los jóvenes y reforzó la 
autoestima. 

3. Control personal y eficacia: las posibilidades de las personas jóvenes de ser escuchados, fue 
importante para las experiencias de empoderamiento. Cuanto mejor facilitaban estas 
experiencias el entorno del adolescente, más informaba el adolescente que era capaz de 
afrontar el estrés. 

4. Justicia social: las personas jóvenes que experimentaron un trato justo en sus comunidades 
atribuyeron esas experiencias a su capacidad para desempeñarse bien. 

5. Acceso a recursos materiales: Las personas jóvenes con buenos resultados disfrutaron de 
acceso a alimentación, ropa, educación y futuras oportunidades de empleo. Este acceso se 
facilitó a través de relaciones familiares o comunitarias o mediante políticas gubernamentales 
y contacto con proveedores de servicios formales. 

6. Sentido de cohesión: Los adolescentes que reportaron un sentido de pertenencia dentro de 
una comunidad de relaciones, o en la escuela, aquellos que expresaron su espiritualidad o 
una afiliación religiosa, y aquellos que encontraron la vida significativa, se regularon mejor. 

7. Adherencia cultural: La identificación con un conjunto de creencias y normas grupales se 
describió como protectora cuando se experimenta marginación o estrés. 

Ungar (2012) estableció cuatro niveles del ecosistema social, donde se daban, de manera 
transversal, los diferentes factores de protección en la población infantil y joven, a saber: las 
relaciones, las estructuras, la espiritualidad y la cultura dentro, en la que  se incluirían los valores 
sociales o culturales. Los principales facilitadores de la resiliencia, dentro de cada una de estas capas, 
y su referencia como hallazgo o resultado en cada uno de los estudios se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Niveles del ecosistema social y los procesos facilitadores dentro de cada uno de estos 

Recurso ecológico-social Proceso Facilitador de la Resiliencia 

Facilitadores la resiliencia personal Voluntad. 

La elaboración de significados adaptativos. 

Cualidades de disposición. 

Compromiso con la educación y aspiraciones 
educativas. 

Autorregulación. 

Alta autoestima. 

Características físicas. 
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Facilitadores de resiliencia relacional Apoyo afectivo. 

Oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Apoyo instrumental. 

Facilitadores de resiliencia estructural Bienestar financiero. 

Instalaciones y servicios comunitarios. 

Seguridad comunitaria. 

El sistema escolar. 

Facilitadores de resiliencia espiritual y cultural Creencias espirituales. 

Valores culturales. 

Prácticas culturales. 

Fuente: Elaborado a partir de Ungar, 2012 

Este modelo de cuatro sistemas facilitadores de resiliencia permite entrever la relevancia del 
contexto cultural en el desarrollo de procesos internos y externos que permitan a la juventud crear 
su camino ante la adversidad y hacer frente a los factores estresantes ambientales e individuales. 
Este entorno cultural, que se encuentra relacionado tanto con procesos de resiliencia como con el 
bienestar psicológico, se encuentra fuertemente vinculado con la estructura de valores sociales. 

2.3 La estructura de valores sociales y las orientaciones culturales 
de valor 

Los valores sociales son los criterios que comparten y practican los diversos miembros de una 
comunidad. Estos valores son básicos para garantizar una buena convivencia y son considerados un 
aspecto trascendental en el desarrollo psicosocial y moral de los jóvenes (Rodríguez et al., 2020) al 
ser los que marcan los comportamientos de las personas y fomentan su estabilidad. 

2.3.1 La Estructura de Valores de Schwartz 

La estructura de valores sociales, basada habitualmente en valores universales propios de la 
condición humana, es el fundamento por el que el ser humano actúa individualmente, de forma 
eficaz, positiva y conveniente, ante las situaciones que se le van planteando constantemente en la 
vida. Esta estructura de valores garantiza la convivencia y el orden y define las diferentes sociedades 
al orientar su forma de ser y estar, así como los comportamientos de las personas y grupos que la 
conforman (Guillén de Romero et al., 2022). 

El componente esencial de esta estructura, los valores sociales, representan ideales 
culturales, es decir, concepciones acerca de lo que un grupo con una cultura común considera que 
es deseable o indeseable, positivo o negativa para el individuo y el grupo. Estos valores subyacen en 
las prácticas, normas e instituciones sociales, y contribuyen a fijar las preferencias, actitudes y 
conductas que los individuos ven como legítimas o ilegítimas y que son recompensadas o penalizadas 
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en los diferentes contextos sociales (Schwartz, 2009). En el plano individual, los valores son objetivos 
motivacionales que sirven de principios que guían a las personas en su vida. 

Schwartz extrajo los puntos clave del creciente consenso en torno a la concepción de la idea 
de valor para caracterizarla de la siguiente manera (Scwartz, 1992): 

• Son creencias o cogniciones, que se encuentran vinculadas estrechamente con el afecto. 
Cuando estos son activados, se ven imbuidos de emoción.  

• Se consideran fines deseables que motivan a las personas.  

• Son abstractos y generales, de tal manera que trascienden acciones y situaciones específicas, 
siendo relevantes en una amplia variedad de contextos, sirviendo como criterios para valorar 
y seleccionar, personas, opiniones, etc. 

• Están organizados en un sistema de prioridades basado en la importancia de cada uno con 
respecto a los otros. La sociedad, al igual que el individuo, posee un sistema propio de 
prioridades de valor. 

La influencia de los valores en la conducta de las personas es compleja. Cualquier conducta o 
actitud suele involucrar más de un valor. Estos guardan entre sí relaciones de complementariedad o 
de conflicto. Por ejemplo, para un individuo, aceptar un trabajo bien remunerado puede converger 
con sus valores de éxito y estabilidad económica, pero a lo mejor entra en conflicto con sus valores 
de independencia y disfrute de tiempo libre. En estos casos la resolución se puede dar por varios 
factores contextuales por encima de los valores (el hecho de tener familia que alimentar, que el 
trabajo sea algo buscado durante tiempo, etc.). Los valores sólo intervienen con fuerza si, son 
relevantes en la situación o si son centrales en la definición del sujeto (Scwartz, 2007). 

Estos requerimientos esenciales de la existencia humana no pueden ser resueltos por 
individuos aislados (Scwartz, 2006a). las personas necesitan fijar objetivos comunes y cooperar para 
su consecución. Desde un punto de vista evolutivo, esos objetivos y los valores que los representan 
tienen una importancia crucial para la supervivencia.  Bajo esta premisa y apoyándose en tres 
máximas universales de la condición humana: el ser humano tiene una serie de necesidades como 
organismo biológico, el ser humano concreta mecanismos de coordinación e interacción social para 
cubrir estas necesidades, estos mecanismos van a estar enfocados a la supervivencia y bienestar del 
sistema social que los genera. Schwartz estableció un sistema de diez valores genéricos y universales 
(Schwartz, 1992; 2006b) asociados a unos objetivos motivacionales específicos, como queda 
reflejado en la Tabla 5: 

Tabla 5 

Valores genéricos establecidos por Schwartz junto a su descripción y objetivos específicos 

Valor Objetivo específico 

Autodirección Pensamiento y acción independientes. Deriva de las necesidades de 
control y dominio propias de todo organismo y de la búsqueda de 
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autonomía e independencia en las interacciones humanas. 

Estimulación 
Excitación, novedad y desafío en la vida. Deriva de las necesidades de 
variedad y estimulación, a fin de mantener un nivel de activación óptimo 
y positivo. 

Hedonismo Placer o gratificación sensual. Deriva de las necesidades biológicas de la 
búsqueda del placer relacionado con su satisfacción. 

Logro Éxito personal mediante la demostración de competencia en términos 
de los estándares sociales prevalecientes. 

Poder Estatus y prestigio social, control o dominio sobre las personas y los 
recursos. 

Seguridad 

Certeza, armonía y estabilidad en la sociedad. Deriva de los 
requerimientos básicos del individuo y el grupo. Este valor puede estar 
referido a la seguridad de uno mismo y su ámbito cercano o de una 
manera más amplía a un grupo social afín más basto. 

Conformidad 
Refrenar acciones, inclinaciones e impulsos que puedan molestar o 
dañar a otros o violar normas o expectativas sociales. La conformidad 
enfatiza el autocontrol en la interacción cotidiana. 

Tradición 
Respeto, compromiso y aceptación de la costumbre e ideas que 
proporciona la religión y la cultura propias. Estos rasgos culturales 
simbolizan la solidaridad grupal, contribuyendo a la supervivencia. 

 
Benevolencia 

Preservar y mejorar el bienestar del propio grupo, es decir, con aquellas 
personas con las que se mantiene un contacto frecuente. Enfatiza la 
preocupación voluntaria por el bienestar del otro. Deriva de la necesidad 
de afiliación que tiene todo organismo. Tanto la benevolencia como la 
conformidad promueven relaciones sociales cooperativas y de apoyo, 
pero la benevolencia nace de la motivación internalizada, mientras que 
la conformidad impulsa la cooperación con el fin de evitar consecuencias 
negativas para la propia persona. 

Universalismo 

Comprensión, aprecio, tolerancia y protección de todas las personas y la 
naturaleza: Deriva de las necesidades de supervivencia de los individuos 
y grupos, que las personas no reconocen hasta encontrarse con otros 
fuera de su grupo y tomar conciencia del límite de los recursos naturales 
para la satisfacción global. Los individuos llegan entonces a comprender 
que no aceptar y tratar con justicia a otros que son diferentes, igual que 
no proteger el ambiente natural, supone riesgo y conflicto destructivo. 

Fuente: Elaborado a partir de Schwartz, 1992 y 2006b 

Estos valores genéricos no son estáticos y compartimentados. Entre estos se producen 
relaciones dinámicas de compatibilidad y conflicto. En este sentido, la Estructura de Valores de 
Schwartz (Schwartz, 1992) hace referencia a este sistema de relaciones, que darían lugar a una 
estructura de dos dimensiones bipolares u orientaciones de valor de orden superior: una mantiene 
los gradientes entre los valores de promoción persona y trascendencia; y la otra entre la conservación 
y la apertura al cambio (Figura 3). 
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Circulo de las relaciones entre los 10 valores de Schwartz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abella y colaboradores, 2017. 

La Teoría de Schwartz nos muestra como los valores se relacionan en un continuo de 
motivaciones relacionadas que se reflejan en un círculo relacional. En el se pueden ver como el Poder 
y el Logro tienen en común la superioridad y la estima social; Logro y Hedonismo, la auto-satisfacción; 
Hedonismo y Estimulación, un deseo por la excitación placentera; Estimulación y Auto-dirección, un 
interés intrínseco por la novedad y el dominio; Auto-dirección y Universalismo, la confianza en el 
propio juicio y el agrado por la diversidad; Universalismo y Benevolencia, la trascendencia de los 
intereses egoístas y el progreso del otro; Auto-dirección y Universalismo, la confianza en el propio 
juicio y el agrado por la diversidad; Benevolencia y Conformidad, la conducta normativa que 
promueve relaciones cercanas; Conformidad y Tradición, la subordinación de uno mismo a las 
expectativas sociales impuestas; Conformidad y Seguridad, la protección del orden y la armonía de 
las relaciones; Tradición y Seguridad, la preservación de los órdenes sociales existentes que dan 
certidumbre a la vida; Seguridad y Poder, evitar o superar amenazas controlando las relaciones y los 
recursos.  

La cercanía entre los valores en el círculo demarca la similitud entre las motivaciones 
subyacentes; mostrando aquellas que se sitúan en el opuesto del círculo como aquellas que son 

Figura 3 



61 

 
 
 

 
 
Evaluación de la transición a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  

antagónicas en términos de conflicto psicológico y social. Por ejemplo, la Auto-dirección y la 
Estimulación son contrarios con la Conformidad, Tradición y Seguridad, en tal medida que enfatizar 
el pensamiento y la acción independiente del individuo, así como fomentar y buscar el cambio, se 
encuentra en conflicto con el autocontrol, la restricción de uno mismo, la conservación de las 
prácticas tradicionales y la protección de la estabilidad. La definición de este continuo motivacional 
llevó a Schwartz a refinar y discriminar un número mayor de valores estableciendo lo que pasó a 
denominar como la “Teoría Refinada” (Schwartz et al., 2012), donde distinguió 19 valores básicos 
que quedan reflejados en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Valores de la Teoría Refinada Schwartz junto a su descripción. 

Valor Objetivo específico 

Autodirección: Pensamiento Libertad para cultivar las propias ideas y aptitudes. 

Autodirección: Acción Libertad para determinar las propias acciones. 

Estimulación Excitación, novedad y cambio- 

Hedonismo Placer o gratificación sensual. 

Logro Éxito personal según estándares sociales. 

Poder: Dominio Poder mediante el dominio sobre las personas. 

Poder: Recursos Poder mediante el control de los recursos. 

Apariencia Seguridad y poder manteniendo la imagen pública sin humillación. 

Seguridad: Personal Seguridad de uno mismo y su ámbito cercano. 

Seguridad: Social Seguridad y estabilidad en un contexto social más amplio. 

Conformidad: Reglas Acatamiento de las reglas, leyes y normas de carácter formal. 

Conformidad: Interpersonal Evitar molestar y dañar a otras personas. 

Tradición Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres. 

Humildad Reconocimiento de la propia insignificancia en el gran esquema de 
las cosas. 

 
Benevolencia: Confiabilidad 

Ser un miembro responsable y confiable del grupo. 

Benevolencia: Cuidado Devoción por el bienestar del grupo propio. 

Universalidad: Preocupación Compromiso con la igualdad, la justicia y la protección de todas las 
personas. 

Universalidad: Naturaleza Preservación del medio ambiente. 

Universalidad: Tolerancia Aceptación y comprensión de quien es diferente a uno mismo. 

Fuente: Elaborado a partir de Schwartz, 2012. 

Esta estructura de valores del individuo cristaliza entre los diversos sistemas sociales en los 
que se ve inmerso. En este sentido, Schwartz (2009) concibió la cultura como un elemento exterior 
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al individuo, relacionado con los estímulos externos a los que están expuestos los individuos por el 
hecho de vivir en un sistema social. 

2.3.2 Los Valores Culturales de Schwartz 

Todos los sistemas sociales enfrentan ciertos problemas para regular la actividad de sus 
miembros para lo cual establecen valores culturales que orientan la actividad de estos. Para definir 
estas orientaciones culturales de valor, Schwartz parte de tres problemas clave y deduce de ellos 
otras tantas dimensiones que oscilan entre dos polos (Schwartz, 1994) a lo largo de las cuales toman 
ubicación los grupos culturales. Estos tres problemas clave son: 

• Cómo se define la naturaleza de las relaciones y los límites entre la persona y el grupo, en 
qué medida son autónomas o están inmersas en el grupo. 

• Cómo garantizar que las personas actúen de un modo responsable preservando el tejido 
social. 

• Cómo regular el tratamiento que hacen las personas de los recursos humanos y naturales. 

Las respuestas al primer problema se concretan en una dimensión cuyos polos son la 
Autonomía y la Inmersión en el Grupo. En las culturas que enfatizan la Autonomía, el individuo es 
concebido como un ser autónomo y se le estimula para desarrollar y expresar sus propias 
preferencias, ideas y capacidades. Schwartz distingue entre dos clases de Autonomía: la Intelectual, 
que incentiva a los individuos a tener ideas independientes, valores como la creatividad y la 
curiosidad son importantes en este tipo de culturas; la Afectiva, que incita a sus miembros a perseguir 
por sí mismos experiencias afectivas importantes, valores destacados en estas culturas son el placer 
y la búsqueda de una vida excitante y con estímulos variados y constantes.  

Las culturas basadas en la Inmersión de Grupo conciben a las personas como entidades 
subsumidas en la colectividad. Se espera que el individuo encuentre significado en la vida a través de 
la identificación con el grupo, las relaciones sociales y los objetivos compartidos, los valores asociados 
a estas culturas pueden ser el orden social, el respeto por la tradición, la seguridad o la obediencia. 

La dimensión bipolar que da respuesta a la segunda problemática se sitúa entre el 
Igualitarismo y la Jerarquía. La primera induce a los individuos a reconocer moralmente a los demás 
como iguales, que comparten intereses básicos en tanto seres humanos y, por lo tanto, tienen la 
responsabilidad de cooperar y sentir preocupación por sus semejantes. Igualdad, justicia social, 
responsabilidad, ayudar y honestidad se encuentran entre los valores relacionados con este tipo de 
culturas. 

Las culturas jerárquicas descansan en sistemas sociales con roles jerárquicamente 
establecidos. Se da una distribución desigual del poder y de los recursos. La socialización de los 
individuos está encaminada a ver como algo natural este reparto jerárquico. Valores como el poder 
social, la autoridad, la humildad o la riqueza son característicos de esta dimensión. 
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Con relación al tercer problema, la respuesta cultural que Schwartz recoge tiene como polos 
de la dimensión la Armonía con el mundo social y natural, con valores como la paz, la unión con la 
naturaleza y la protección del medio ambiente. Frente a esta, encontramos el Dominio, que estimula 
la auto-afirmación activa del individuo para dominar, dirigir y cambiar el ambiente social y natural a 
fin de alcanzar objetivos personales y grupales. Los valores vinculados a esta orientación cultural son: 
la ambición, el éxito, la audacia y la competencia. 

 En este apartado hemos podido ver una síntesis de las dimensiones, que, desde la literatura 
científica y académica, se considera necesario dominar para tener un tránsito a la vida adulta de 
éxito. Junto a estas dimensiones, se ha realizado una panorámica de los tres constructos base en el 
primer estudio de esta investigación: bienestar psicológico percibido, haciendo hincapié en el 
enfoque de Carol Ryff, la resiliencia, entendida desde la visión socio-ecológica de Michael Ungar y la 
estructura de valores sociales planteada por Shalom H. Schwartz. A continuación, en la Tabla 7 se 
presentan las ideas clave extraídas de este apartado junto a los autores relacionados con estas. 

Tabla 7 

Ideas clave del apartado “La preparación para tránsito a la vida adulta: éxito, dimensiones y factores de protección 

Documentos Ideas clave 

El tránsito a la vida adulta de jóvenes extutelados: dimensiones clave. 
[Artamanova et al., 2020; 
Driscoll, 2018; Gwenzi, 2018; 
Oterholm y Paulsen, 2018] 

La juventud egresada del sistema de protección tiene un tránsito a la 
adultez que entraña una mayor dificultad posicionando a este colectivo en 
una situación de vulnerabilidad social. 

Labrunée y Gallo, 2005 

La vulnerabilidad social remite esencialmente a la situación de riesgo a la 
que se ven expuestas personas y grupos ante amenazas provenientes del 
entorno, influyendo en su desarrollo, en la adquisición de competencias, 
en la satisfacción de necesidades y en la toma de decisiones para 
movilizar recursos internos y externos que permitan recuperarse tras el 
impacto de algún peligro, aumentando las probabilidades de exclusión 
social. 

Jurado y Olmos, 2010 
La exclusión social se comprende como un fenómeno sociorrelacional 
vinculado a los contextos en los que emerge y donde se definen los 
factores considerados de riesgo para que se produzca. 

 

Jurado et al., 2015 

La condición de la situación de vulnerabilidad está estrechamente 
vinculada con la capacidad de respuesta ante los factores de riesgo que 
determina el contexto social. En este sentido, resulta imprescindible la 
preparación y el apoyo externo para evitar trayectorias fallidas y procesos 
de exclusión, muchas veces irreversibles. 

Lange, 2012. El concepto de vulnerabilidad incluye un componente de anticipación a las 
consecuencias de los factores de riesgo del entorno, sugiriendo la 
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adopción de medidas que permitan al individuo o colectivo cambiar las 
particularidades que le exponen a esta situación de vulnerabilidad. 

• [Ball et al., 2021; De-Juanas 
et al., 2022]1 

• [Artamonova et al., 2020; 
Comasòlivas et al., 2017; 
Groinig y Sting, 2019; 
Martín et al., 2020]2 

• [Díaz-Esterri et al., 2021b]3 

• [Cicchetti y Valentino, 
2006] 

• [Melendro et al., 2022]5 

Las particularidades que exponen a este colectivo a una situación de 
vulnerabilidad tienen que ver con factores como: 

• Una difícil gestión de las relaciones socioafectivas de estos 
jóvenes; dificultades para adquirir.1 

• La dificultad para acceder a una independencia económica, que 
favorezca la formación de un núcleo familiar propio, debido a una 
trayectoria formativa deficiente.2 

• Escasa iniciativa en la búsqueda de alternativas de ocio que les 
expone a que el desempeño de su tiempo libre se vincule con 
comportamientos de riesgo.3 

• Problemas en la salud física y mental consecuencia de sus difíciles 
trayectorias vitales. 

• Falta de habilidades en la gestión del ámbito doméstico.5 

• [Munson et al., 2017; 
Refaeli et al., 2019; Roesch-
Marsh y Emond, 2021; Sala-
Roca, 2019]1 

• [Campos et al., 2020; 
Fernández-Simo y Cid-
Fernández, 2018]2 

• [Gunawardena y Stich, 
2021; Perojo, 2014; Trull-
Oliva y Soler-Masó, 2021]3 

• [De-Juanas et al., 2020; 
Fraguela-Vale et al., 2020; 
Valdemoros et al., 2016]4 

• [Casey y Webb, 2019; Dent, 
2019]5 

La preparación en un conjunto de dimensiones, cuya gestión es esencial 
en el tránsito a la vida adulta, permite anticiparse al riesgo de exclusión de 
la juventud extutelada incidiendo en reducir las particularidades en su 
trayectoria que les exponen a situaciones de vulnerabilidad, estas 
dimensiones son: 

• Las habilidades domésticas y convivenciales.1 

• Las relaciones socioafectivas.2 

• La formación y el acceso al empleo.3 

• La gestión del ocio y tiempo libre.4 

• La prevención y promoción de la salud.5 

Procesos de resiliencia y bienestar psicológico: pilares de la inclusión social 

[McDowall, 2016; Reis et al., 
2018; Ryff y Keyes, 1995] 

El bienestar psicológico percibido, es considerada como una variable 
predictiva o un antecedente del desarrollo positivo individual, de niveles 
altos de bienestar global y un elemento que facilita la inclusión social. 

Ryff, 1989 
El Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico define el bienestar 
psicológico o salud mental positiva atendiendo a las siguientes 
dimensiones: autonomía, autoaceptación, crecimiento personal, 
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dominio, metas en la vida y relaciones positivas con los otros. El concepto 
de bienestar esta mediado culturalmente y, por lo tanto, puede variar de 
una sociedad a otra. 

Mayordomo et al., 2016 
Existe una asociación positiva entre la edad y el nivel de bienestar 
psicológico del individuo, que puede ser resultado de un proceso de 
adaptación de las personas a su entorno social. 

Bluth et al., 2017; Gómez-
López et al., 2019 

Durante la adolescencia y la juventud, el bienestar psicológico evoluciona 
a medida que el sujeto interacciona con su entorno y asume los retos 
inherentes a las diferentes etapas de la vida, de aquí se desprende que 
los factores que facilitan la adaptación a los diferentes contextos que el 
individuo se encuentra a lo largo de juventud y vida adulta, guardan una 
estrecha relación con el bienestar psicológico. 

Masten, 2014 

 La resiliencia es “la capacidad de un sistema dinámico para adaptarse 
con éxito a las perturbaciones que amenazan el funcionamiento, la 
viabilidad o el desarrollo del sistema”. La necesidad de respuestas 
adaptativas a los desafíos se distribuye entre los sistemas que 
interactúan, incluidos los sistemas adaptativos dentro de la persona y 
está integrado en las relaciones y conexiones con otros sistemas, en la 
familia, la comunidad y la cultura. 

Luthar y Cicchetti, 2000 
Existe consenso en destacar tres elementos centrales en los que se 
asienta la conceptualización de la resiliencia: perturbaciones o 
condiciones adversas, adaptación exitosa y capacidad o procesos. 

Masten y Narayan, 2012 

La investigación contemporánea sobre la resiliencia suele considerar el 
riesgo o la amenaza desde una perspectiva acumulativa y contextual, 
reconociendo que habrá gradientes que reflejen los múltiples riesgos que 
se acumulan en la vida de las personas. 

Wright et al., 2013 

•  En la investigación sobre la resiliencia humana individual, los criterios 
para evaluar la adaptación positiva suelen basarse en expectativas 
normativas de comportamiento o desarrollo en el contexto de la 
edad, la cultura, la comunidad, la sociedad y la historia. Estas 
expectativas suelen denominarse tareas de desarrollo. 

•  La capacidad de adaptación suele describirse en términos de 
recursos generales asociados a una adaptación positiva en la mayoría 
de las circunstancias (también denominados activos e influencias 
promotoras) y factores o procesos de protección, que se refieren a 
las capacidades de adaptación que desempeñan un papel especial 
cuando el riesgo o la adversidad son elevados. 

 

Masten, 2004 

Existen elementos comúnmente observados de resiliencia entre los 
jóvenes, estos factores (por ejemplo, buenas habilidades cognitivas, una 
relación cercana con cuidadores sensibles y receptivos, ventajas 
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socioeconómicas y escuelas efectivas) representan sistemas adaptativos 
fundamentales tanto dentro como fuera del individuo. Estos sistemas 
reflejan procesos evolutivos tanto biológicos como socioculturales que 
sustentan el desarrollo humano en muchas condiciones. 

Ungar et al., 2007 

Se identifican siete grupos de factores protectores que explican un 
afrontamiento exitoso en contextos de extrema adversidad en 
adolescentes y jóvenes, estos son: las relaciones interpersonales, una 
identidad poderosa, control personal y eficacia, la existencia de justicia 
social, acceso a recursos materiales, sentido de cohesión y adherencia 
cultural. 

Ungar, 2012 

Establece un modelo de cuatro sistemas facilitadores de resiliencia 
permite entrever la relevancia del contexto cultural en el desarrollo de 
procesos internos y externos que permitan a la juventud crear su camino 
ante la adversidad y hacer frente a los factores estresantes ambientales 
e individuales. 

La estructura de valores sociales y los contextos culturales resilientes 

Rodríguez et al., 2020 

Los valores sociales son los criterios culturales que comparten y practican 
los diversos miembros de una comunidad. Estos valores son básicos para 
garantizar una buena convivencia y son considerados un aspecto 
trascendental en el desarrollo psicosocial y moral de las personas jóvenes 

Scwartz, 1992 

• Los valores sociales son creencias, que muestran fines deseables que 
motivan a las personas, son abstractos y generales y se organizan en 
un sistema de prioridades. 

• Apoyándose en tres máximas universales de la condición humana: a) 
el ser humano tiene una serie de necesidades como organismo 
biológico; b) el ser humano concreta mecanismos de coordinación e 
interacción social para cubrir estas necesidades; c) estos mecanismos 
van a estar enfocados a la supervivencia y bienestar del sistema social 
que los genera, Schwartz estableció un sistema de diez valores 
genéricos y universales. 

• Estos valores genéricos no son estáticos y compartimentados. Entre 
estos se producen relaciones dinámicas de compatibilidad y conflicto. 
En este sentido, la Estructura de Valores de Schwartz hace referencia 
a este sistema de relaciones, que darían lugar a una estructura de dos 
dimensiones bipolares u orientaciones de valor de orden superior: 
una mantiene los gradientes entre los valores de promoción, persona 
y trascendencia; y la otra entre la conservación y la apertura al 
cambio 
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Schwartz, 1994 

Schwartz establece un Sistema de Orientaciones Culturales de Valor, 
para ello parte de tres problemas clave y deduce de ellos otras tantas 
dimensiones que oscilan entre dos polos a lo largo de las cuales toman 
ubicación los grupos culturales. Estos problemas hacen referencia a la 
posición que se adopta sobre los límites entre la libertad individual y el 
sacrificio por el grupo, en respuesta a esta cuestión, Schwartz establece 
una dimensión cuyos polos son la Autonomía (Intelectual y Afectiva) y la 
Inmersión en el grupo; la segunda dimensión da respuesta a la posición 
que el grupo adopta para mantener el orden y el tejido social, esta tiene 
en ambos extremos el Igualitarismo y la Jerarquía; finalmente, Schwartz 
establece una dimensión que responde  a la orientación de valores que 
guía a un grupo con respecto al uso de los recursos sociales y naturales 
de su entorno, aquí encontramos el Dominio frente a la Armonía con el 
mundo social y natural. 

Schwartz, 2007 

La influencia de los valores en la conducta de las personas es compleja. 
Cualquier conducta o actitud suele involucrar más de un valor. Estos 
guardan entre sí relaciones de complementariedad o de conflicto.  En 
caso de conflicto la resolución se puede dar por varios factores 
contextuales por encima de los valores, estos sólo intervienen con fuerza 
si: son relevantes en la situación o si son centrales en la definición del 
sujeto. 

Schwartz, 2009 

La estructura de valores del individuo cristaliza entre los diversos 
sistemas sociales en los que se ve inmerso. En este sentido, Schwartz, 
concibió la cultura como un elemento exterior al individuo, relacionado 
con los estímulos externos a los que están expuestos los individuos por el 
hecho de vivir en un sistema social. 

Schwartz, 2012 
Schwartz refina su estructura de valores distinguiendo 19 valores básicos 
en la Estructura de Valores Sociales del individuo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. EL PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO: EL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN 

La Ley 21/1987, de 11 de noviembre por la que se modifican determinados artículos del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, supuso un hito en el proceso 
de consolidación del derecho de protección a los menores en España y, como consecuencia, en la 
creación de dispositivos para su aplicación y ejecución (Mesa, 2008). Esta norma se elaboró en un 
momento de cambio en la concepción de la infancia coincidente con la elaboración de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, aspecto que se evidenció en la inclusión de la supremacía del 
interés superior del menor y la prioridad en la reinserción familiar del mismo. El niño pasó de ser 
objeto de intervención a ser sujeto de la misma, dejando de ser propiedad de sus padres; siendo 
sujeto de derechos y necesidades que debían ser el eje de su atención y protección. A raíz de esta 
norma, se determinó que la opinión y participación del menor debía de estar presente en todos los 
procesos que le afectasen guiando las actuaciones de las Administraciones Públicas. Desde una 
perspectiva de la intervención, los cambios más significativos que introdujo este texto legal fueron, 
entre otros, el proceso de descentralización en la intervención sobre los menores que requirieran de 
protección y que se materializó en la Administración Pública que en cada Comunidad Autónoma se 
determinó. 

Esta normativa estableció lo que podríamos denominar como los antecedentes del actual 
Sistema de Protección Social a la Infancia, que jurídicamente se concretó en la Ley Orgánica 1/ 96, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento, en adelante Ley de Protección Jurídica del Menor, y de modo específico en Aragón, 
a través de la Ley 12/2001, de 2 de Julio, de la Infancia y Adolescencia en Aragón, en adelante Ley de 
Infancia y Adolescencia de Aragón. Este proceso de reforma legislativa en materia de protección se 
ha visto culminado, en los últimos años, con la aparición de dos nuevas leyes en materia de infancia: 
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia; y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). 

Uno de los puntos clave en el desarrollo del derecho de protección de la infancia en España 
fue la definición del concepto de riesgo que señaló la Ley de Protección Jurídica del Menor. La 
importancia de este hito radica en que, a partir de ese momento, se estableció que la valoración por 
parte de los profesionales de los Servicios Sociales del nivel de riesgo del menor guiaría la 
intervención con el mismo. 

En este sentido, la legislación nacional y aragonesa, dicta que la preservación familiar es el 
marco general en el que se deben desarrollar todos los proyectos de intervención de situaciones 
valoradas como de riesgo de maltrato y desamparo. Sin embargo, cuando este se considera muy alto 
o las intervenciones anteriores no han tenido éxito, se puede dar una separación definitiva del núcleo 
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familiar de origen. En estos casos, en función de la edad, características, situación sociofamiliar, etc. 
los menores se ubican en acogimientos familiares o residenciales. 

En ese marco, según datos oficiales recogidos por el Observatorio de la Infancia (2022a), en 
España, de los 56.902 niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema público de protección a la 
Infancia, el 60,86% se encontró sujeto a medidas de separación familiar (temporal o definitiva), de 
estos el 46.71%, estuvo acogido en centros de protección de menores. La Figura 4, nos muestra el 
balance total de menores atendidos en protección según medidas de acogimiento.  

 

Número total de menores atendidos por protección en España en 2021 según medidas de acogimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Estas cifras sitúan a España como uno de los países europeos en los que esta modalidad tiene 
un papel más destacado dentro del sistema de protección infantil (Del Valle y Bravo, 2013). A pesar 
de esto, desde que el acogimiento familiar fue introducido en nuestro país en 1987, se ha buscado 
potenciar esta medida con cambios legislativos que impiden, entre otros aspectos, que los niños más 
pequeños ingresen en acogimiento residencial (Martín et al., 2018). Esto ha tenido como 
consecuencia que estos recursos hayan focalizado su atención en la población adolescente, como 
nos revela el hecho de que el 82,23% de los menores acogidos en este régimen tuviera más de 11 
años o que el 55,76% superase los 15 años como nos muestran las últimas estadísticas oficiales, como 
se aprecia en la Figura 5 que recoge el porcentaje de menores sujetos a medidas de acogimiento 
residencial en el año 2021 por grupo de edad. (Observatorio de la Infancia, 2022a). 
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Acogimiento residencial por grupos de edad a 31 de diciembre de 2021 en España 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Según este mismo informe, en Aragón, de las 418 medidas de separación familiar adoptadas 
en el año 2021 (el 44,23% de las niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en la comunidad en 
ese año) el 61,24% estuvo acogido en recursos residenciales. En la Figura 6 recogen las cifras totales 
de los menores atendidos por protección en Aragón en el año 2021 según medidas de acogimiento. 
En el caso de esta Comunidad Autónoma, el 96,86% superan los 11 años y el 73,05% son mayores de 
15 años (Figura 7).  

 

Número total de menores atendidos por protección en Aragón en 2021 según medidas de acogimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
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Acogimiento residencial por grupos de edad a 31 de diciembre de 2021 en Aragón 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Dentro del acogimiento residencial, si desglosamos el número de menores total según 
discapacidad y sexo. Encontramos que el peso de la variable de discapacidad sobre el total de los 
menores de edad ingresados es reducido en comparación con el total de menores en a acogimiento 
residencial (Figura 8). Como se puede ver en la Figura 9, en el caso de Aragón, este porcentaje 
aumenta ligeramente (Observatorio de la Infancia, 2022a).  

 

Menores en acogimiento residencial con discapacidad en España 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
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Menores en acogimiento residencial con discapacidad en Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

En cuanto al sexo, a pesar de que han aumentado las menores de edad femeninas y se han 
reducido los menores de edad masculinos el número de estos últimos sigue superando ampliamente 
al primero tanto en España (Figura 10), como en Aragón (Figura 11). 

 

Menores en acogimiento residencial por sexo en España 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
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Menores en acogimiento residencial por sexo en Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Como se ha podido ver, el perfil general de los menores de protección en acogimiento 
residencial sería el de un adolescente, sin discapacidad y primariamente de género masculino. Pero 
existen otros factores que hacen que los perfiles atendidos en este tipo de acogimiento tengan una 
problemática muy compleja, estos factores se concretan en dos fenómenos. En primer lugar, la 
llegada de menores extranjeros no acompañados ha supuesto un serio desafío para el sistema de 
protección, al tener que dar respuesta a unas necesidades muy específicas en unas condiciones 
lingüísticas y culturales complejas (Bravo y Santos-González, 2017). A partir del año 2016, comenzó 
a darse un incremento de la llegada de estos menores a nuestro país produciéndose un repunte entre 
los años 2017 y 2018, como se puede ver en la Figura 12 (Observatorio Permanente de la Inmigración, 
2022). 

 

Evolución de los menores extranjeros no acompañados en España 2008-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. 
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La distribución de los menores extranjeros no acompañados siempre ha sido desigual entre 
las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, las Comunidades Autónomas que más menores 
recibieron entre 1993 y 2009 (primer gran incremento de este colectivo en nuestro país) fueron 
Andalucía (28%), la Comunidad Valenciana (16%), Cataluña (11%), País Vasco (10%), Canarias (10%) 
y Madrid (4%). Aragón, al contrario que estas otras comunidades, no fue una región receptora de 
menores extranjeros no acompañados hasta el 2017 cuando comenzó un incremento en el 
acogimiento de menores inmigrantes no acompañados que, entre el 2017 y el 2018, supuso un 
aumento del 355%, pasando de 49 a 223 en un año (Observatorio Permanente de la Inmigración, 
2022). La mayoría de los menores extranjeros no acompañados se afincaron en el municipio de 
Zaragoza, aunque el crecimiento fue proporcional al que se dio en la comunidad, ascendiendo de 17 
registrados en el año 2017 a 123 a fecha 31 de diciembre de 2018. Este incremento no afrontó con 
previsión por lo que todos los sistemas se encontraron desbordados y desorientados, más si tenemos 
en cuenta que el 100% de los menores inmigrantes no acompañados en Aragón ingresaron en 
recursos de acogimiento residencial en los años 2017, 2018, 2019 y 2020; cifra superior a la nacional, 
ya que osciló entre el 97,68% del año 2017 y el 98,83% del año 2019, como se puede ver más 
detalladamente en la Figura 13 (Observatorio de la Infancia, 2022a). Todos estos menores que 
inmigraron en esos años y colapsaron el sistema de protección a la infancia y adolescencia en Aragón, 
pasaron a ser jóvenes extutelados, en los años en los que se desarrolló esta investigación (2020-
2022).  

 

Distribución de la medida de acogimiento adoptadas con los menores extranjeros no acompañados en España que 
ingresaron en el sistema de protección entre 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

La procedencia principal de estos menores es en primer lugar de países del Magreb 
(Marruecos y Argelia), con un porcentaje mucho menor de menores procedentes de países 
subsaharianos y de menores procedentes de países del Este (Rumanía y Moldavia). Para 
contextualizar estas proporciones, el 83,85% de los menores inmigrantes no acompañados en 
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nuestro país proceden de África y de estos el 77,8 % son nacidos en Marruecos (Observatorio 
Permanente de la Inmigración, 2022). Tres factores son clave a la hora de explicar el mayor número 
de menores de origen marroquí. En primer lugar, la cercanía geográfica; en segundo lugar, la 
influencia de los medios de comunicación que hacen llegar una imagen distorsionada de lo que es la 
realidad española y europea; y, por último, la información sesgada que proviene de vecinos o 
familiares que se encuentran viviendo en el territorio nacional. Teniendo en cuenta el género, el 10% 
de la población de este colectivo es mujer (Defensor del Pueblo, 2019).  

Estos movimientos migratorios han tenido como consecuencia que, según los últimos datos 
oficiales recogidos por el Observatorio de la Infancia (2022a), en España, de los 16.177 niñas, niños y 
adolescentes sujeto a medidas de acogimiento residencial, de estos el 40,5% (N=6.551) son 
extranjeros, porcentaje más amplio en la Comunidad Autónoma de Aragón: 50,4%, como se puede 
apreciar en la Figura 14 (Observatorio de la Infancia, 2022a). 

 

Porcentaje de menores extranjeros y nacionales en acogimiento residencial en España y Aragón en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

En segundo lugar, los menores residentes en España que ingresan en acogimiento residencial 
han experimentado, en muchos casos de manera prolongada, circunstancias muy desfavorables a lo 
largo de su infancia, viviendo en entornos familiares desestructurados y multiproblemáticos con 
situaciones económicas adversas, violencia de género, problemas de salud mental y drogadicción 
(Segura et al., 2016). Uno de los datos que nos resalta la complejidad de estos perfiles es la 
sobrerrepresentación de las personas menores que pasan por el sistema de protección y transitan al 
sistema judicial juvenil (Malvaso et al., 2016; Maneiro et al., 2019; Staines, 2016). 

Esta estrecha relación entre el sistema de protección y el sistema de justicia juvenil se ha 
intentado explicar desde dos aproximaciones diferentes (Staines, 2016). Por un lado, algunos autores 
afirman que los factores de riesgo que llevan al desarrollo de conductas delictivas son los mismos 
que logran que se separe al menor de su familia como medida. Ser adolescente, el abandono o 
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fracaso escolar, la existencia de problemas de salud mental, el consumo de drogas, el haber sido 
víctima de violencia de género, maltrato o negligencia o las situaciones familiares complejas, entre 
otros, son factores de riesgo compartidos por ambos grupos (Malvaso et al., 2016; Maneiro et al., 
2019; Martín et al., 2021).  

La segunda aproximación desde la que se pretende explicar la sobrerrepresentación de los 
menores con medida de protección entre los jóvenes con medidas judiciales hace referencia a la 
existencia de efectos iatrogénicos de las propias medidas protectoras. El ingreso en acogimiento 
residencial supone para muchos jóvenes un verdadero shock que llena su vida de incertidumbre y 
sentimiento de pérdida, a lo que se suma que, aunque haya mejorado mucho la calidad de la atención 
que reciben, el acogimiento residencial no deja de ser un contexto artificial de convivencia en el que 
no todos encajan, lo que lleva a frecuentes cambios de emplazamiento o a fugas (Martín et al., 2018). 

Según el Observatorio de la Infancia (2022b), a lo largo del año 2021, los y las menores con 
expediente abierto en el sistema de protección suponían el 9,88% de las medidas judiciales 
adoptadas (este porcentaje no tiene en cuenta aquellos jóvenes con medidas judiciales, ejecutadas 
con minoría de edad, con más de 18 años, ni aquellas personas menores que habían estado atendidos 
por el sistema de protección y cuya relación se había extinguido en el momento del conflicto con la 
ley). Esta sobrerrepresentación se evidencia si tenemos en cuenta que frente a ese 9,88% la 
representatividad de las personas menores atendidas por el sistema de protección en la población 
general es del 0,55% (Figura 15). 

 

Comparativa entre la representatividad de las personas menores atendidas por el sistema de protección en la población 
general y en el sistema judicial juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

Porcentaje de menores atendidos por el 
sistema de protección con medida judicial

Pocentaje de menores atendidos por el sistema 
de protección en la población general

Figura 15 



77 

 
 
 

 
 
Evaluación de la transición a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  

En definitiva, la edad de estos jóvenes junto a sus circunstancias particulares implica que la 
intervención en el ámbito residencial con estos adolescentes, no este encaminada hacia la 
reunificación familiar, o acoplamiento a una nueva familia, sino a la preparación para dar el paso a la 
vida independiente a los 18 años, cuando finalice la medida de protección administrativa o acogerse 
a programas de tránsito a la vida adulta, en el caso de que haya plazas y cumplan con los requisitos. 

A continuación, en la Tabla 8, se muestran las conclusiones más relevantes que se han 
extraído de este apartado.  

Tabla 8 

Conclusiones principales del apartado: El punto de partida: el sistema de protección 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• El 28,43% de todas las medidas adoptadas desde el Sistema de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia en España, según los últimos datos recogidos en el año 2021, corresponden a 
asunción de guarda en forma de acogimiento residencial. Esto convierte al sistema español en uno 
de los que más adopta esta medida en Europa. Este porcentaje es ligeramente menor en Aragón 
(27,06%), a pesar de ello en esta Comunidad Autónoma el acogimiento residencial supera al 
familiar en poco más de 10 puntos porcentuales, mientras que, a nivel nacional, este último supera 
en 4 puntos al acogimiento residencial. 

• En un nivel nacional, el 55,76% de las personas menores que están sujetas a acogimiento 
residencial tenían más de 15 años en el 2021, mientras que en Aragón este porcentaje ascendió al 
73%. Esto convierte a los centros de menores en recursos de atención a población adolescente, 
cuya intervención socioeducativa no suele estar orientada hacia la reunificación familiar, sino a la 
emancipación de estas personas jóvenes. Otro aspecto que denota este incremento de edad en los 
centros de menores es la complejidad del perfil de esta población debido a las dificultades 
generadas por la convivencia en un entorno familiar desestructurado hasta la adolescencia. 

• La llegada de menores extranjeros no acompañados ha supuesto un serio desafío para el sistema 
de protección, al tener que dar respuesta a unas necesidades muy específicas en unas condiciones 
lingüísticas y culturales complejas. Los movimientos migratorios que se dieron entre los años 2016 
y 2018 no se abordaron con previsión por lo que todos los sistemas se encontraron desbordados y 
desorientados, más si tenemos en cuenta que el 100% de los menores inmigrantes no 
acompañados en Aragón ingresaron en recursos de acogimiento residencial en los años 2017, 2018, 
2019 y 2020; cifra superior a la nacional, ya que osciló entre el 97,68% del año 2017 y el 98,83% del 
año 2019. Todos estos menores que inmigraron en esos años y colapsaron el sistema de protección 
a la infancia y adolescencia en Aragón, pasaron a ser jóvenes extutelados, en los años en los que se 
desarrolló esta investigación (2020-2022). 

• Casi el 10% de los jóvenes que pasaron por el sistema judicial juvenil en España en 2021 tenían 
expediente activo en protección (esta cifra no refleja aquellos jóvenes con más de 18, con medidas 
judiciales, ni los que habían transitado, pero no tenían expediente abierto en ese momento), esto 
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indica una sobrerrepresentación de estos jóvenes en el sistema si tenemos en cuenta que las 
personas menores atendidas por el sistema de protección suponen menos del 0,1% de los y las 
menores en España. 
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4. TRANSITAR A LA VIDA ADULTA DESDE EL ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL 

Colton y Hellinckx (1993) ya mencionaban que el incremento de la edad de la población 
atendida en los centros era una de las características habituales en los sistemas de protección 
europeos en los últimos tiempos. Hemos podido comprobar que esta tendencia en la atención 
residencial se mantiene en España y Aragón en la actualidad, debido, en gran parte, a la potenciación 
del acogimiento familiar, particularmente en las edades más tempranas (Troncoso y Verde-Diego, 
2022), lo que está provocando que esta forma de guarda se esté especializando en el cuidado de 
adolescentes con proyección a la emancipación.  

Una de las consecuencias de este incremento en la edad de la población atendida en este tipo 
de recursos, es que, en España, el segundo motivo de baja en estos centros sea la mayoría de edad 
con el 28,88% (N=3.684) del total (N=12.756), sólo superado “por otras causas” (como son el cambio 
de recurso de acogimiento o la fuga del centro) con el 50.63% (N=6.459). Le siguen la reintegración 
del menor con la familia con el 13.23% (N=1.688) y el paso a acogimiento familiar con 7,26% (N=925) 
como nos muestra la Figura 16 (Observatorio de la Infancia, 2022a). 

  

Motivos de bajas en centros de protección en España a 31 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

En este aspecto, el caso de Aragón guarda ciertas diferencias con el panorama nacional ya 
que la mayoría de edad pasa a ser el primer motivo de baja en los centros de protección con el 48.09% 
(N=63) del total (N=131), seguido de la reintegración del menor con su familia, 35,11% (N=46), el 
paso a acogimiento familiar 9,16% (N=12) y, finalmente, “por otras causas” 7,64% (N=10), como se 
puede apreciar en la Figura 17. 
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Fuente: Observatorio de la Infancia/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Estos datos reflejan la realidad de que gran parte de los menores atendidos por el sistema de 
protección en acogimiento residencial tienen que iniciar su proceso de emancipación en el ámbito 
institucional. En este sentido, López y colaboradores (2013) señalan que uno de los mayores 
problemas para estos jóvenes es que la medida protectora cesa cuando se alcanza la mayoría de edad 
y la baja en el centro de protección viene acompañada por la ausencia de apoyo material, cognitivo 
y afectivo imprescindibles en este salto a la vida independiente de forma acelerada y forzosa. Con 
todo, en España, en el año 2021, 3.684 personas pasaron por este proceso para unirse (junto a 957 
adolescentes procedentes de acogimiento residencial) a los 16.196 jóvenes que lo habían sufrido 
desde el 2018 contribuyendo a que, en el territorio nacional, hubiera un total de 20.837 personas 
jóvenes extuteladas de entre 18 y 21 años (Observatorio de la Infancia, 2022a).  

Es por ello que, a lo largo de las últimas décadas, en España, se ha planteado la necesidad de 
crear estructuras de apoyo que ayuden a los y las jóvenes egresados del sistema de protección en 
esta fase difícil de sus biografías a cerrar el ciclo de la socialización con una exitosa transición a la vida 
adulta y su plena inclusión social (Melendro y Bravo, 2015). Se ha buscado cubrir esta necesidad a 
través de planes y programas que faciliten la preparación para el tránsito a la vida adulta, con 
diferentes formatos y características según las diferentes comunidades autónomas. 

4.1 Programas de apoyo para facilitar la emancipación de jóvenes 
egresados del sistema de protección 

En España existen diversos programas de apoyo para el tránsito a la vida adulta de jóvenes 
extutelados en función de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, todos parten de un mismo 
objetivo: facilitar la emancipación para alcanzar una vida independiente y autónoma (Federación de 
Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos [FEPA], 2022). La metodología de base, generalizada en 
estos programas, es la atención individualizada, de acuerdo con las necesidades de cada joven. Para 
tal efecto, a los usuarios de estos programas se les asigna un educador de referencia cuya principal 
función es el seguimiento de su itinerario de emancipación definido por unos objetivos 

Figura 17  

Motivos de bajas en centros de protección en Aragón a 31 de diciembre de 2021 
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personalizados. La participación en estos programas es voluntaria y está sujeta al compromiso del 
joven con su itinerario de emancipación, de esta manera, el protagonismo se deposita en los 
beneficiarios. 

La intervención socioeducativa que se implementa en estos programas se sustenta en varios 
de estos tipos de apoyo según el formato y la Comunidad Autónoma (FEPA, 2022): apoyo personal, 
apoyo económico, apoyo judicial, apoyo en la inserción laboral, apoyo socioeducativo, mentoría, 
apoyo psicológico y apoyo residencial. 

El apoyo personal se realiza a través de un seguimiento individual que potencie las cualidades 
y capacidades del/la joven, siempre desde la implicación de la persona beneficiaria, favoreciendo de 
esta manera su autonomía. 

El apoyo económico de estos programas se materializa en prestaciones transitorias vinculadas 
a la condición de jóvenes extutelados. Este apoyo puede variar en su formato según los diferentes 
territorios, pero, en general, se suelen presentar como becas de estudio, becas salario vinculadas a 
actividades formativas, etc.  

El apoyo judicial incluye asesoramiento y acompañamiento en trámites legales como puede 
ser la resolución documental en extranjería, mediación en conflictos legales, etc. 

El apoyo en la inserción laboral se encuentra fuertemente vinculado con el ámbito formativo. 
Se busca que la inserción laboral se produzca a través de la realización de prácticas laborales, desde 
alguna formación, que sirvan de puente al mercado laboral. Esto se complementa con el 
asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de ocupación y trabajan las competencias y 
hábitos laborales para facilitar la obtención y mantenimiento de un puesto laboral.  

El apoyo socioeducativo trata de proporcionar orientación y realizar acciones educativas que 
les permitan adquirir las habilidades, conocimientos y competencias básicas para favorecer su 
integración social y laboral, mejorando así su empleabilidad fuera de los recursos de vivienda. 

La mentoría como metodología de intervención con las personas jóvenes que ingresan en los 
programas. 

El apoyo psicológico que desde algunas entidades sociales ofrecen a los jóvenes que se 
benefician de estos programas, tanto en un nivel individual como grupal. 

Finalmente, el apoyo residencial, que se considera el eje de la intervención con estos jóvenes 
y se ve reflejado en la oferta de diferentes formatos residenciales en función del desarrollo de los 
programas en cada Comunidad Autónoma y cada entidad social.  

El acceso a una vivienda fuera del hogar familiar es el indicador que define si una persona se 
ha emancipado. Según los datos oficiales de la publicación Jóvenes en la EPA. Cuarto Semestre 2021 
(Instituto de la Juventud [INJUVE], 2022) solamente, el 17.18% de la juventud española entre 16 y 29 
años lo había logrado, reduciéndose esta cifra a un 4.93% entre los jóvenes de 16 a 24 años. Esta 
situación se explica, principalmente, por dos motivos: por un lado, por los altos costes asociados a la 



82 

 
 
 

 
 
Evaluación de la transición a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  

hipoteca o alquiler de la vivienda; y, por el otro, por el propio contexto laboral, marcado en los 
últimos años por la elevada tasa de paro juvenil (la tasa de paro de la juventud entre 16 y 24 era del 
30.7%) y la tipología de contratación (tasa de temporalidad del 69.8%) entre la juventud de 16 a 24 
años según el mismo informe. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias y dadas las 
singularidades del colectivo, el apoyo a la vivienda se ha constituido como uno de los programas más 
singulares en torno a la atención de la juventud extutelada, siendo un elemento estructural a partir 
del cual se desempeñan otros programas de apoyos que permiten consolidar el proceso de 
emancipación (FEPA, 2022), como nos muestra el dato de que los 4.168 jóvenes atendidos en 
programas de emancipación. En España, en el año 2021, el 76.58% (N=3.192) lo hacían desde 
programas de apoyo residencial mientras que el 23.42% (N=976) restante, se acogió únicamente a 
programas de apoyo en la inserción laboral y asesoramiento jurídico sin acceder a un programa de 
apoyo residencial. 

En España, los programas de apoyo a la vivienda para jóvenes extutelados se distribuyen en 
cinco tipos de recursos de vivienda: pisos asistidos para adolescentes de 16 a 18 años; recursos 
residenciales de 16 a 21 años; pisos de emancipación para jóvenes de 18 a 21 años; pisos de 
autonomía para personas mayores de 21 años y otros recursos residenciales especializados (FEPA, 
2022), en la Figura 18 podemos ver la distribución porcentual de este tipo de recursos. 

 

Distribución de los recursos de vivienda asociados a programas de tránsito a la vida adulta en España en el año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

Según los últimos datos oficiales ofrecidos por FEPA (2022), en el territorio nacional, en el año 
2021, las entidades sociales que trabajaban con este colectivo contaban con 2.292 plazas y donde, 
finalmente, se atendieron a 3192 jóvenes, de los cuales el 81,8% (N=2.611) fueron varones, el 18,11% 
(N=578) mujeres y el 0,09% (N=3) se consideró no binario (Figura 19). 
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Distribución por sexo de los/as jóvenes en recursos de vivienda asociados a programas de tránsito a la vida adulta en 
España en el año 2021 en España 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

Los jóvenes mayores de edad fueron los que constituyeron la mayor parte de los atendidos, 
representando en 85,49% (N=2.729). Como se puede ver en la Figura 20, la franja de edad de 18 a 21 
años es la que tiene una representación mayoritaria y donde se concentran la mayor parte de los 
programas y servicios para dar apoyo y continuidad en la atención a las personas jóvenes desde el 
momento que salen del sistema de emancipación (FEPA, 2022). 

 

Distribución por grupos de edad de los jóvenes atendidos en programas de tránsito a la vida adulta en España en el año 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

La permanencia de estos jóvenes varió entre el mes y más de tres años. En ese mismo año, 
de estos 3.192 jóvenes que accedieron a estas plazas el 20,59% (N=654) permanecieron en el recurso 
menos de 6 meses; el 25% (N=798) habían vivido de 6 meses a 1 año; el 30,7% (N=983) llevaban de 1 
a 2 años; el 17.51% (N=559) de 2 a 3 años y 6,2% (N=198) llevaban viviendo en estos recursos más de 
3 años (Figura 21). En este mismo informe, se refleja cómo se dio una reducción en el porcentaje de 
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jóvenes que permanece en la vivienda entre 1 y 2 años. Por el contrario, se incrementó, pasando del 
21.6% al 25%, el número de personas jóvenes con estancias entre 6 meses y 1 año y el número de 
jóvenes que permaneció en los recursos de vivienda menos de 1 año, pasando del 18% al 20.49%. 

 

Permanencia de los jóvenes en los recursos de vivienda asociados a programas de tránsito a la vida adulta en España en 
el año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

Las causas por las que se finaliza la permanencia en estos recursos y, por tanto, de los 
programas de tránsito a la vida adulta, son variadas, produciéndose el 51,8% tras una finalización 
satisfactoria, siendo considerada ésta cuando se da la consecución de los objetivos fijados en el 
itinerario de emancipación, como se refleja en la Figura 22. 

 

Causas de la finalización de la salida de los recursos de vivienda en España en el año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 
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De este 51.8% de personas jóvenes que finalizaron con éxito su itinerario de emancipación, 
sólo el 12% lo hicieron con un puesto de trabajo estable, porcentaje similar al que se encuentran en 
informes de años anteriores (FEPA, 2022). Este dato evidencia la fragilidad económica con la que se 
enfrentan estos jóvenes a su tránsito a la vida independiente, como corrobora el hecho de que, en el 
2021, el 32,8% de los jóvenes atendidos en estos programas carecían de ingresos; el 41,9% no podía 
hacerse con el coste asociado al servicio de vivienda; mientras que tan sólo el 25,3% estaba en 
condiciones de afrontar los gastos asociados al servicio de vivienda. Este último porcentaje 
incrementó, con respecto al año anterior, alrededor de 1 punto porcentual, mientras que 
disminuyeron poco más de 7 puntos porcentuales el total de jóvenes que no tienen ningún ingreso y 
aumentó casi 7 puntos porcentuales el conjunto de jóvenes con ingresos que no podrían cubrir los 
gastos de una vivienda (FEPA, 2022).  Como consecuencia, tan sólo un 9,7% de las personas jóvenes 
que transitan por estos programas vivieron solos a su salida del recurso de vivienda en ese año, tal y 
como nos muestra la Figura 23. 

 

Situación posterior a la salida del recurso de vivienda en España en el año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

La situación posterior a la salida del programa de apoyo a la vivienda siguió la tendencia de 
años anteriores marcando, también, diferencias significativas por género. De esta forma, en el caso 
de la población masculina destaca que el 24,3% se fueron a vivir con desconocidos frente al 4,9% 
entre las chicas. También, se recalca que los chicos compartían más vivienda con amigos o conocidos 
que las chicas, 22,1% frente a 4,8%, y otra gran parte de los chicos atendidos fueron a buscar otros 
recursos de vivienda, el 10,6% frente al 1,5% de la población femenina. Mientras que entre las chicas 
predominan la pauta de ir a vivir con la familia, 5,3% frente al 4,8% de chicos; y vivir en pareja, 3,2% 
frente al 2% en la población masculina. 

En un país con una alta tasa de paro juvenil, el nivel educativo es el primer filtro que se utiliza 
para seleccionar personal con el que cubrir un puesto de trabajo no precario (Comasòlivas, 2017). En 
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este sentido la Figura 24 nos muestra el tipo de estudios cursados por jóvenes atendidos en estos 
programas en el año 2021. 

 

Estudios cursados por jóvenes que se hayan en recursos de vivienda en España en el año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

En general, se observa que los niveles formativos están orientados a alcanzar titulaciones o 
certificaciones que permitan un acceso al mercado laboral a corto plazo. Formaciones como 
Bachillerato, Ciclos formativos superiores representan un porcentaje minoritario mientras los 
jóvenes están en recursos de vivienda. Esto se refleja en el hecho de que, en el año 2021, el 25,8% 
de los jóvenes atendidos en este tipo de programas había finalizado los estudios secundarios 
obligatorios (o estudios superiores, frente al 78,8% de la juventud entre 20 y 24 años en un nivel 
nacional (INJUVE, 2021) y sólo el 7% se encontraba cursando estudios superiores, una cifra muy 
pequeña si tenemos en cuenta que el 48,7% de la población, de 25 a 34 años, había alcanzado la 
Educación Superior. En este caso también se da una diferenciación según género ya que estas 
trayectorias formativas orientadas a un nivel académico superior se dan mayoritariamente en la 
población femenina: 60% en Bachillerato; 60,7% en Ciclos formativos de Grado Superior y un 66,7% 
en una Titulación Universitaria (FEPA, 2022).  

En cuanto a la procedencia de la juventud que se atendió en estos programas en el año 2021. 
Según FEPA (2022), el 80% era de origen extranjero. Este porcentaje engloba tanto a la juventud que 
ha migrado sola y sin referentes familiares, como a otros perfiles de origen extranjero que han 
requerido de acompañamiento en sus procesos de emancipación. Aunque el primero de los perfiles 
fue el mayoritario como vemos en la Figura 25.  
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Referentes familiares de los jóvenes migrantes que se hayan en recursos de vivienda en España en el año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

Los datos sobre los referentes familiares en territorio español de la juventud migrada ponen 
en evidencia el incremento de los procesos migratorios de menores que llegan solos a territorio 
español. Respecto al año anterior, se observa un aumento significativo (FEPA 2022). 

En cuanto al género y la edad de estos jóvenes, eran mayoritariamente de género masculino, 
89%. Un 13% era menor de edad, un 83% tenía entre 18 y 21 años, mientras que los mayores de 21 
representaban el 3% del total de jóvenes extranjeros que se atendió.  

La procedencia de las personas jóvenes atendidas de origen extranjero fue principalmente de 
África (93,5%) siendo en su mayoría de Marruecos (79,5%), seguida de los países del África 
Subsahariana (11%) y el resto del Magreb (3%). Un 2% venía de Europa y el 5,9% de otras 
procedencias (FEPA, 2022). 

Más allá de las cuestiones idiomáticas y culturales, una de las singularidades en torno a la 
atención de jóvenes de origen extranjero es, precisamente, la necesidad de procurarles una situación 
administrativa que les permita afrontar sus procesos de emancipación con mejores garantías. En ese 
sentido, la documentación les facilita el proceso de inserción laboral si cuentan con la formación 
adecuada, o, en otros casos, se trata de una herramienta que le facilita el acceso a una gama más 
amplia de formaciones. La situación documental de los jóvenes extranjeros atendidos por programas 
de emancipación en el 2021 queda recogida en la Figura 26. 
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Distribución de jóvenes migrantes según su situación documental que se hayan en recursos de vivienda en España en el 
año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

Según FEPA (2022), tal y como viene sucediendo en años anteriores, la situación 
administrativa más frecuente entre las personas jóvenes extranjeras continuó siendo el permiso de 
residencia no lucrativo (35.2%), aunque se destacó un descenso de 12 puntos porcentuales menos 
que el año anterior. Este descenso es en favor del aumento del número de permisos en trámite de 
regularización y el incremento de permisos de residencia con trabajo. Este hecho visibiliza los 
primeros impactos de la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de Extranjería que se 
produjo con el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio. Por otra parte, continuó el descenso respecto 
a años anteriores, el porcentaje de jóvenes en situación no regularizada: en 2019 era del 17.4%, en 
2020 del 11.9% y en 2021 se ha situó en el 7.8%. En relación con los porcentajes de personas jóvenes 
con permiso de residencia y trabajo se produjo un incremento porcentual de 5.6 puntos respecto a 
2019. La concesión de estos permisos supone el punto de partida necesario para poder afianzar 
itinerarios con mejores ofertas formativas y mayores posibilidades de inserción laboral, base para 
cualquier proceso de emancipación e integración social.  

Con respecto al proyecto migratorio de estos jóvenes, en 2021 las personas jóvenes que 
manifestaba querer quedarse en la población de residencia actual representaban el 92.9%. Si además 
tenemos en cuenta a aquellos que quieren ir a vivir a otra Comunidad Autónoma (2,9%), vemos que 
el 95,8% de la juventud atendida quiere quedarse en España frente al 4.1% que quieren emigrar a 
otro país y el 0,1% que regresaría a su país (FEPA, 2022). 
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4.2 El caso de Aragón, programas de apoyo a la emancipación y 
perfiles atendidos 

En el caso de Aragón, para los menores de 12 a 18 años se encuentra el Programa de 
Autonomía y Emancipación Personal (PAEP). Este programa de autonomía consiste en un proceso de 
atención y preparación de los menores de 12 a 18 años que precisan de un trabajo educativo de 
apoyo personal, integral y compensador, que favorezca el desarrollo y aseguramiento de su 
autonomía personal con el fin de facilitar su futura emancipación (IASS, 2022). A pesar de la edad 
indicada, este tipo de programas comienza a impartirse en Recursos Residenciales (16-21 años), 
pasando al Programa de Tránsito a la Vida Adulta (PTVI) a los 18 años y, con ello, cambiando la 
residencia a pisos tutelados. 

Por otro lado, los jóvenes cuya tutela administrativa ha finalizado se pueden acoger (hasta los 
21 años) al Programa de Tránsito a la Vida Independiente (PTVI) que es un conjunto de medidas y 
actuaciones conducentes a apoyar y preparar para la autonomía personal a la juventud tutelada por 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y a aquellos que al alcanzar la mayoría de edad 
precisen continuar con un período de acompañamiento transitorio. La finalidad es que sean capaces 
de gestionar competencialmente sus propias dependencias personales, sociales y laborales de cara 
a alcanzar la emancipación, dotándoles para ello de las herramientas adecuadas a través de 
itinerarios personalizados. Los recursos de vivienda vinculados a estos programas son los pisos de 
emancipación en los que se puede permanecer de los 18 a los 21 años. Junto a las acciones y 
programas de apoyo específico en los ámbitos socioeducativo, judicial, psicológico y de inserción 
laboral que se implementan en las entidades sociales dedicadas a este colectivo, este programa está 
vinculado a una ayuda económica específica cuya cuantía depende de las circunstancias personales 
y laborales de cada joven (IASS, 2022).  

Para acceder a estos programas, primero se ha de activar una prórroga de atención tras la 
mayoría de edad, desde el Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia, que se puede extender 
hasta los 21 años según dicta el artículo 44 del Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de 
riesgo o desamparo. Otros de los requisitos para poder entrar al PTVI es haber sido incorporados con 
carácter previo en el Programa de Autonomía y Emancipación Personal (PAEP) manifestando un 
compromiso de participación activa y aprovechamiento de los recursos puestos a su disposición. 
Según el último Informe sobre niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas judiciales y de 
protección en Aragón (Instituto Aragonés de Servicios Sociales [IASS], 2022). El número de jóvenes 
que estaban inscritos eran 49, de los cuales el 61,22% (N=30) eran chicos y el 38,78% (N=19) chicas. 
Según la procedencia de estos jóvenes el 65,31% (N=32) habían nacido en España y el 34,69% (N=17) 
eran jóvenes extranjeros 

Asimismo, también existe el Programa 17+ para menores extranjeros no acompañados; 
programa financiado por el Gobierno de Aragón que tiene por finalidad la integración educativa, 
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social y laboral de las personas que llegan a nuestra comunidad con este perfil y que tienen más de 
17 años. Este programa tiene como objetivo acompañar a los jóvenes migrantes no acompañados en 
su proceso de emancipación, más allá de la mayoría de edad dándoles continuidad, actualmente en 
este programa se encuentran atendidos 87 jóvenes todos ellos varones (IASS, 2022). 

Entre los dos programas, se atendieron a 136 jóvenes cuya distribución por sexos y por 
programa se muestra en la Figura 27. 

 

Distribución de jóvenes extutelados atendidos en Aragón en el año 2021 según sexo y programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). 

Estos programas se ven complementados por otras dos iniciativas más específicas: el 
Programa Youth Employment Initiative (YEI) de Itinerarios de Inserción Laboral. Esta iniciativa de 
empleo juvenil –financiada por el Fondo Social Europeo– es uno de los principales recursos de la 
Unión Europea para financiar la aplicación de los regímenes de Garantía Juvenil. Se puso en marcha 
para ayudar a jóvenes residentes en zonas cuya tasa de desempleo juvenil fuera superior al 25% en 
2012. En 2017, se ha incrementado para las regiones cuya tasa de desempleo era superior al 25% en 
2016 (FEPA, 2023).  

4.2.1 Debilidades y carencias en la efectividad de los programas de 
tránsito a la vida adulta en jóvenes tutelados 

A pesar de la existencia de este tipo de programas, varias investigaciones han mostrado que 
muchos de los jóvenes extutelados no logran realizar el proceso de transición a la adultez de forma 
exitosa, observándose: altos índices de paro, subempleo e inestabilidad laboral (De la Herrán et al., 
2008; Dixon y Stein, 2005; Göbel et al., 2021; González-Navasa, 2018) ingresos por debajo del nivel 
de pobreza (Dworsky, 2005; Martín, 2015); e incluso que muchos acaben encontrándose en 
situaciones de sin hogarismo (Calvo y Shaimi, 2020¸Dixon, 2007; Jariot et al., 2015).  
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A lo largo de este apartado se ha podido comprobar, a través de los últimos datos disponibles 
ofrecidos por el Observatorio de la Infancia (2022a), el IASS (2022) y FEPA (2022), que de los 20.837 
jóvenes extutelados, entre los 18 y los 21 años, que había en nuestro país en el año 2021, sólo 2.554 
estaban acogidos a programas de emancipación con apoyo residencial (figura 28). El caso de Aragón 
es similar ya que de 744 jóvenes extutelados, entre 18 y 21 años, que había en la Comunidad 
Autónoma sólo el 15 % (N=136) fueron atendidos ese año por los programas de apoyo a la 
emancipación propios (PTVI y 17 Plus), como se puede apreciar en la Figura 29. 

 

Jóvenes extutelados entre 18 y 21 años acogidos en programas de emancipación con apoyo residencial, sobre el total, en 
España en el año 2021   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). 

 

Jóvenes extutelados entre 18 y 21 años acogidos en programas de emancipación con apoyo residencial, sobre el total, en 
Aragón en el año 2021   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). 

En este contexto, el número de jóvenes cuya resolución del itinerario de emancipación se 
consideró satisfactoria, a pesar de superar más de la mitad de las salidas de estos programas, es 
insuficiente, más aún si tan sólo el 12% de estos jóvenes salió con un puesto de trabajo estable. Un 
requisito esencial para mantener una estabilidad económica indispensable en el tránsito a la vida 
independiente. Una suficiencia económica que sólo se produjo en el 25,3% de los jóvenes atendidos 
en estos programas, un dato que se antoja escaso con una población que se ve avocada al salto a la 
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vida independiente, a una edad muy por debajo de la media española y que carece, en la mayoría de 
los casos de apoyos fuera del tejido institucional. 

Otra de las debilidades asociadas a la efectividad de estos programas es la baja cualificación 
académica de estos jóvenes con respecto al resto de personas de su edad, algo que dificulta el acceso 
a trabajos más estables en un mercado laboral ya de por sí muy hostil con la juventud. Una 
integración laboral que se muestra aún más compleja con los jóvenes extranjeros, población que 
supone el 80% de los jóvenes atendidos en estos programas. 

Por todo ello, se considera necesario definir las dimensiones, competencias esenciales y 
factores de protección que faciliten un proceso de tránsito a la vida adulta, con el objetivo de 
fundamentar intervenciones socioeducativas de éxito con esta población que se implementen tanto 
desde los recursos de acogimiento residencial del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia, 
como, posteriormente, en los programas de apoyo a la emancipación de estos jóvenes. 

Tabla 9 

Conclusiones principales del apartado Transitar a la vida adulta desde el acogimiento residencial 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• De los jóvenes extutelados, entre los 18 y los 21 años, que había en nuestro país en el año 2021, 
sólo el 12,5% accedió a programas de emancipación con apoyo residencial. El caso de Aragón es 
similar con un porcentaje del 15,5%. 

• El número de jóvenes cuya resolución del itinerario de emancipación se consideró satisfactoria, a 
pesar de superar más de la mitad de las salidas de estos programas, es insuficiente, más aún si tan 
sólo el 12% de estos jóvenes salió con un puesto de trabajo estable. 

•  Un requisito esencial para mantener una estabilidad económica indispensable en el tránsito a la 
vida independiente. Una suficiencia económica que sólo se produjo en el 25,3% de los jóvenes 
atendidos en estos programas, un dato que se antoja escaso con una población que se ve avocada 
al salto a la vida independiente a una edad muy por debajo de la media española y que carece, en 
la mayoría de los casos, de apoyos fuera del tejido institucional. 

• Los jóvenes extutelados atendidos en los programas de apoyo a la emancipación, tienen una baja 
cualificación académica en comparación con la población general. El 25,8% de los jóvenes 
atendidos en este tipo de programas había finalizado los estudios secundarios obligatorios (o 
estudios superiores, frente al 78,8% de la juventud entre 20 y 24 años a nivel nacional y sólo el 7% 
se encontraba cursando Estudios Superiores, una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta que el 
48,7% de la población de 25 a 34 años había alcanzado la Educación Superior. 

•  La población extranjera supone el 80% de los jóvenes atendidos en estos programas. 

Fuente: elaboración propia. 
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5. METODOLOGÍA 
La metodología de investigación puede definirse fundamentalmente como exploratoria y 

aplicada. Es investigación exploratoria, ya que la propuesta planteada busca avanzar en el 
conocimiento de las situaciones, experiencias y actitudes de la juventud egresada del sistema de 
protección sobre las habilidades domésticas y la convivencia, las relaciones familiares y 
socioafectivas, el ocio y tiempo libre y la salud. Asimismo, explora la relación entre la estructura de 
valores, los procesos de resiliencia y el bienestar psicológico como factores de protección frente a la 
exclusión de estos jóvenes en su tránsito a la vida independiente. Es investigación aplicada ya que se 
aspira no solo a recoger información, sino también identificar relaciones, necesidades, 
intervenciones socioeducativas y recursos, como base para una elaboración de propuestas de mejora 
que garanticen las oportunidades de éxito de estos jóvenes. 

Es una investigación cualitativa e inductiva donde no se encuentran magnitudes que medir, 
ni hipótesis que probar, sino que se aspira a interpretar o comprender mejor la realidad de un 
determinado colectivo, hallando las conclusiones y elaborando la teoría en el transcurso de la 
investigación. 

Se diseñó una investigación apoyada en dos estudios concatenados. El primero de estos tuvo 
como objetivo: fundamentar propuestas de intervención socioeducativa que traten de favorecer la 
transición a la vida adulta de las personas jóvenes egresados del sistema de protección. Se adoptó 
una metodología cualitativa de identificación sistemática, análisis y síntesis de contenidos relevantes 
de publicaciones científicas basada en las directrices PRISMA. La primera de estas búsquedas tuvo 
como objetivo: explorar los factores que influyen en la constitución del bienestar psicológico 
subjetivo de jóvenes en situación de vulnerabilidad y la vinculación con su inclusión social; la segunda 
búsqueda pretendió indagar sobre la relación entre el desarrollo de los procesos de resiliencia y el 
bienestar psicológico en jóvenes en riesgo de exclusión social. Finalmente, la tercera revisión 
sistemática buscó constatar la relación entre la estructura de valores y la manifestación de procesos 
de resiliencia en jóvenes en situación de riesgo. 

El segundo estudio tuvo como objetivo analizar las transiciones a la vida adulta de los jóvenes 
egresados del sistema de protección de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello, se siguió una 
metodología cualitativa en la que se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas a jóvenes 
egresados del sistema de protección a la infancia y a quince profesionales de la intervención 
socioeducativa que trabajan con este colectivo. El diseño de estas entrevistas abarcó diferentes 
dimensiones que se consideraron esenciales en el tránsito a la adultez, estas son: las habilidades 
convivenciales y domésticas; las relaciones socioafectivas; la gestión del ocio y del tiempo libre y la 
salud. En la Figura 30, se puede ver el proceso metodológico de la investigación. 
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Proceso metodológico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1 Primer estudio: Investigación documental 

La metodología de investigación de este primer estudio fue documental. Mediante tres 
revisiones sistemáticas, que siguieron en todo momento las directrices del protocolo PRISMA 2020 
(Yepes-Nuñez et al., 2021), se buscó establecer una relación triárquica entre el bienestar psicológico 
percibido, los procesos de resiliencia, entendidos desde un enfoque socio-ecológico y la estructura 
de valores (Figura 31). Como se ha visto en el marco teórico, la literatura científica considera el 
bienestar psicológico y la resiliencia como factores de protección frente a situaciones de 
vulnerabilidad, como la que vive la juventud extutelada en su paso a la vida independiente, asimismo, 
afirma que ambos están fuertemente influenciados por el entono cultural mediante, entre otros 
recursos, los valores sociales. Avanzar en el conocimiento sobre los procesos de interacción en esta 
relación triárquica abre las puertas a diseñar intervenciones socioeducativas que protejan frente a 
los factores de riesgo a los que se enfrentan estas personas jóvenes en su tránsito a la vida adulta, a 
través de la construcción de entornos resilientes, que influyan en bienestar psicológico percibido, 
orientados por valores sociales facilitadores. En estas búsquedas se optó por elegir población objeto 
de los estudios seleccionados a juventud en situación de vulnerabilidad ya que la juventud extutelada 
está contenida en esta y el resultado iba a ser mucho más amplio permitiendo obtener una 
información, trasferible a la población objeto de la investigación principal, de gran relevancia para el 
diseño de intervenciones socioeducativas con esta población. 

 

Figura 30 
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Relación triárquica entre el bienestar psicológico percibido, la resiliencia y la estructura de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1 Búsqueda bibliográfica y control de calidad 

Se realizó una búsqueda estructurada en las siguientes bases de datos, que incluyen estudios 
revisados por pares: Scopus, Dialnet, Web of Science, y EbscoHOST. Los elementos considerados en 
el análisis hicieron referencia a la población objeto del estudio y se cruzaron con los elementos 
considerados clave en cada uno de los estudios, las ecuaciones de búsqueda que se emplearon en las 
búsquedas bibliográficas quedan reflejados en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Ecuaciones de búsqueda utilizadas en las tres revisiones sistemáticas pertenecientes a la Investigación documental 

ESTUDIO 1 

[Jóvenes/juventud en riesgo social (you* at social risk)] OR [jóvenes/juventud vulnerable (vulnerable you*)] 
OR [jóvenes/juventud en dificultad social (you* in social difficulty)] AND [bienestar psicológico 

(psychological well-being o psychological confort)] OR [bienestar subjetivo (subjetive well-being)] OR 
[bienestar mental (mental wellbeing)] OR [bienestar personal (personal wellbeing)] 

Figura 31 
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ESTUDIO 2 

[Jóvenes/juventud en riesgo social (you* at social risk)] OR [jóvenes/juventud vulnerable (vulnerable you*)] 
OR [jóvenes/juventud en dificultad social (you* in social difficulty)] AND [bienestar psicológico 

(psychological well-being o psychological confort)] OR [bienestar subjetivo (subjetive well-being)] OR 
[bienestar mental (mental wellbeing)] OR [bienestar personal (personal wellbeing)] AND [resliencia 

(resiliencie)] 

ESTUDIO 3 

[Jóvenes/juventud en riesgo social (you* at social risk)] OR [jóvenes/juventud vulnerable (vulnerable you*)] 
OR [jóvenes/juventud en dificultad social (you* in social difficulty)] AND [resiliencia (resiliencie)] AND 

[cultura (culture)] OR [valores culturales (cultural values)] OR [valores sociales (social values)] OR 
[estructura de valores (values structure)] 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión fueron los mismos en los tres estudios y se establecieron 
de la siguiente manera:  

f) Enfoque científico: Se incluyeron textos cuyo enfoque se diera desde una perspectiva 
pedagógica, social y/o psicológica. 

g) Tipo de participantes: Aquellos estudios cuyos hallazgos estaban relacionados 
directamente con jóvenes adolescentes y jóvenes adultos (14-29 años) que, por uno o 
varios factores se encontrasen en situación de vulnerabilidad, considerándose muestras 
válidas para este estudio aquellas en las que los y las participantes fueran jóvenes con estas 
características o profesionales que estuvieran relacionados con la trayectoria de estos. 

h) Tipo de estudios: Estudios empíricos escritos en inglés o castellano y publicados en revistas 
con revisión por pares en los últimos 5 años. 

i) Tipos de medida de resultado: Se incluyeron los estudios que hacían referencia a dos o más 
de los parámetros seleccionados en el título, resumen y/o palabras clave. 

j) Tipos de diseños: Cuantitativos, Cualitativos y Mixtos 

Otros criterios de exclusión fueron los estudios teóricos, revisiones sistemáticas y 
metaanálisis. 

5.1.3 Codificación y extracción de datos 
La selección de estudios se desarrolló a lo largo de diferentes etapas como indica el Protocolo 

PRISMA (Yepes-Nuñez et al., 2021), como se puede observar en la Figura 32. La selección de los 
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estudios se realizó en diferentes etapas (Yepes-Nuñez et al., 2021). La etapa de identificación se rigió 
por los criterios de exclusión c y d (tipo estudios y tipo de medida de resultados). Posteriormente, se 
pasó a la etapa de revisión de los documentos seleccionados mediante un análisis del título, resumen 
y palabras clave, en esta se establecieron los criterios que incluyeron el resto de los criterios de 
inclusión (enfoque científico, tipo de participantes, tipo de diseños y exclusión de estudios teóricos e 
investigaciones documentales), en esta fase también se procedió a la exclusión de los elementos 
duplicados. Finalmente, se llevó a cabo una evaluación a texto completo de la que se obtuvieron las 
selecciones finales. Para llevar a cabo el proceso de codificación y obtención de resultados se utilizó 
los paquetes informáticos Mendeley versión 1.17.12 (Elsevier Inc., Nueva York, NY, EEUU). 

  

Diagrama de flujo de los Elementos de Información Preferidos para la Revisión Sistemática y el Metaanálisis (PRISMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32 
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5.2 Segundo estudio: Investigación de campo 

5.2.1 Participantes 
Se contó con una muestra de 35 participantes, de los cuales 20 fueron jóvenes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (España) con un rango de edad definido entre los 18 y los 21 años 
(M=18,95) y DT=,61) y con una trayectoria superior a los dos años en el Sistema de Protección y 
Atención a la Infancia y la Adolescencia. Con el propósito de indagar en las diversas trayectorias de 
la juventud extutelada, se contó con jóvenes que estaban bajo un programa de tránsito a la vida 
independiente y, por otro lado, con jóvenes que se encontraban en centros para la ejecución de 
medidas judiciales de internamiento de menores infractores. La decisión de incluir a esta población 
en la muestra estuvo motivada por la sobrerrepresentación de la juventud tutelada y extutelada 
dentro del sistema de justicia juvenil (Malvaso et al., 2016; Maneiro et al., 2019; Observatorio de la 
Infancia, 2022b; Staines, 2016). En el caso de los primeros, participaron un total de 14 jóvenes con 
edades comprendidas entre los 18 y los 21 años (M=19,07 y DT=,63). Dentro de este grupo, el 14,29% 
de las entrevistadas fueron del sexo femenino, porcentaje que coincidieron con el porcentaje de 
mujeres en programas de apoyo a la emancipación en Aragón en el año 2021 (FEPA, 2022). El 71,4% 
(N=10) inició su trayectoria en el sistema de protección tras un proceso migratorio sin el 
acompañamiento de un referente adulto, el 80% (N=8) fueron de origen marroquí, el 10% argelino y 
el 10% (N=1) restante de origen subsahariano. El 28,6% (N=4) restante, inició su recorrido en el 
sistema de protección mediante programas de separación familiar definitiva, dentro de este último 
grupo se encuadran las 2 participantes femeninas. La representatividad de la muestra de este 
subgrupo se ajusta en gran manera a la media de la población objeto en Aragón en el año 2021. En 
primer lugar, en Aragón, la media de la población atendida en el año 2021 por programas de apoyo 
a la emancipación fue 4 puntos porcentuales mayor a la muestra, la distribución según los países de 
origen coincide con la media nacional, con menos de un punto porcentual en la población marroquí 
y subsahariana, con respecto a la nacida es el resto del Magreb es superior en siete puntos 
porcentuales, pero teniendo en cuenta que un individuo no es una diferencia relevante. El último 
grupo de jóvenes constó de seis varones comprendidos entre 18 y 21 años (M=18,67 y DT=,52), de 
los cuales el 33,3% (N=2) inició su camino en el sistema de protección tras un proceso migratorio sin 
el acompañamiento de un referente adulto, el 66,7% (N=4) restante provino de programas de 
separación familiar definitiva. Dentro de este subgrupo todas las personas eran varones. En la Tabla 
11 se puede ver una relación más detallada de las personas jóvenes que participaron en la muestra. 

Tabla 11 

Datos sociodemográficos de las personas jóvenes participantes en la investigación 

Participante Edad Sexo Nacionalidad Recurso de Acogida 

Joven 1 19 Masculino Marruecos Piso de emancipación 

Joven 2 19 Masculino Marruecos Piso de emancipación 

Joven 3 19 Masculino Marruecos Piso de emancipación 
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Joven 4 19 Masculino Malí Piso de emancipación 

Joven 5 18 Masculino Marruecos Recurso de autonomía 

Joven 6 18 Femenino España Recurso de autonomía 

Joven 7 18 Masculino Marruecos Piso de emancipación 

Joven 8 18 Masculino Argelia Piso de emancipación 

Joven 9 20 Femenino España Recurso de autonomía 

Joven 10 19 Masculino Marruecos Centro de 
Internamiento 

Joven 11 18 Masculino Nicaragua Centro de 
Internamiento 

Joven 12 18 Masculino Marruecos Centro de 
Internamiento 

Joven 13 18 Masculino España Centro de 
Internamiento 

Joven 14 18 Masculino España Centro de 
Internamiento 

Joven 15 19 Masculino Marruecos Centro de 
Internamiento 

Joven 16 19 Masculino Marruecos Recurso de autonomía 

Joven 17 18 Masculino Marruecos Recurso de autonomía 

Joven 18 18 Masculino España Recurso de autonomía 

Joven 19 19 Masculino Marruecos Piso de emancipación 

Joven 20 19 Masculino Marruecos Piso de emancipación 

Fuente: elaboración propia. 

En este estudio se contó, además, con la participación de 15 profesionales de la intervención 
socioeducativa que trabajan con estos jóvenes. El principal criterio de inclusión de estos 
profesionales en el estudio fue contar con al menos 2 años de experiencia profesional. Se eligieron 
10 hombres (66.7%) y 5 mujeres (23.3%). Igualmente, se respetó la proporcionalidad poblacional de 
acuerdo con la composición de las plantillas de los recursos sociales. La experiencia profesional media 
fue de 10 años y 3 meses dentro de centros de titularidad pública y privada. La mayoría ejercía su 
profesión en recursos de acogimiento residencial (n=13, 86.7%); mientras que el otro 13.3% (n=2) 
trabajaba en un centro para la ejecución de medidas judiciales de internamiento de menores 
infractores. En la Tabla 12 se presenta una relación más detallada de los profesionales que 
participaron en la muestra. 
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Tabla 12 

Datos sociodemográficos de los profesionales participantes en la investigación 

Participante Edad Sexo Titulación Profesión 
Años de 

Experiencia 

Profesional 1 30 Hombre Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte Educador 2 

Profesional 2 34 Mujer Grado en Educación Social Educadora 5 

Profesional 3 38 Hombre Grado en Educación Social Educador 8 

Profesional 4 55 Hombre Diplomatura en Magisterio y 
habilitación como Educador Social 

Coordinador de Centro 
de autonomía 33 

Profesional 5 40 Hombre Licenciatura en Psicología Psicólogo de Centro de 
autonomía 14 

Profesional 6 27 Mujer Grado en Educación Social Educadora 3 

Profesional 7 33 Mujer Grado en Educación Social Educadora 3 

Profesional 8 34 Hombre Grado en Educación Social Coordinador de pisos 
de emancipación 9 

Profesional 9 46 Hombre Licenciatura en Sociología y Grado 
en Educación Social Educador 18 

Profesional 10 52 Hombre Diplomatura en Educación Social Educador 30 

Profesional 11 39 Hombre Diplomatura en Trabajo Social Coordinador de Pisos 
de Emancipación 13 

Profesional 12 38 Mujer Diplomatura en magisterio y grado 
en Educación Social Educadora 16 

Profesional 13 43 Hombre Equivalente a Grado en Enfermería 
en extranjero Mediador cultural 3 

Profesional 14 25 Mujer Grado en Educación Social y Grado 
en Trabajo Social Educadora 3 

Profesional 15 23 Mujer Grado Superior en Integración 
Social Auxiliar educativa 2 

Fuente: elaboración propia 

5.2.2 Instrumentos 
Se emplearon entrevistas semiestructuradas propias de la investigación cualitativa (Strauss y 

Corbin, 2003), unas destinadas a profesionales y otras a jóvenes. Se diseñaron cinco grandes bloques 
de preguntas en el caso de los jóvenes (Anexo I): Vivienda y Convivencia; Formación y Trabajo; 
Relaciones Sociales y Afectivas; Ocio y Tiempo Libre y Salud, teniendo unas pequeñas variantes en las 
entrevistas a los jóvenes sujetos a medidas de internamiento judicial (Anexo II) y seis en el caso de 
los profesionales (Anexo III), a estos se les añadió el bloque Servicios y Recursos Comunitarios. Fueron 
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validadas por doce jueces, de los cuales, seis fueron profesionales de la intervención con estos 
jóvenes y otros tantos, investigadores universitarios (Tabla 13).  

Tabla 13 

Características de los jueces que realizaron el proceso de validación de los instrumentos de investigación 

Características de los jueces de validación de los instrumentos 
Profesionales de la Investigación Educativa 

Titulación académica Puesto desempeñado Rango de experiencia 

Grado en Educación Social Educadora en pisos de 
emancipación 1-10 años 

Diplomado en Trabajo Social Trabajador Social en centro de 
internamiento por medida judicial 20-30 años 

Diplomatura en Educación Social Coordinadora de pisos de 
emancipación 10-20 años 

Grado en Educación Social Educadora en pisos de 
emancipación 1-10 años 

Licenciatura en Psicología Psicólogo en centro de autonomía 10-20 años 

Grado en Educación social Coordinador Técnico en centro de 
internamiento por medida judicial 20-30 años 

Características de los jueces de validación de los instrumentos 
Profesionales de la Investigación Educativa 

Cualificación Profesional Área de Investigación Rango de experiencia 

Doctor en Sociología por la 
Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid 
Trabajo social e infancia, 
adolescencia y juventud 

10-20 años 

Doctor en Pedagogía por la 
Universidad Complutense de 

Madrid. 

Educación social en los entornos 
privados de libertad y educación 

inclusiva 
1-10 años 

Doctor en Educación por la 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia 
Psicología de la adolescencia 10-20 años 

Doctor en Educación por la 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia 
Orientación escolar 1-10 años 

Doctora en Educación por la 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia 
Orientación Educativa 1-10 años 

Doctora en Educación por la 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia 

Educación para la salud y 
educación emocional en infancia y 

adolescencia 
10-20 años 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2.3 Procedimiento 
Entre marzo y abril de 2020 se diseñaron los instrumentos de recogida de investigación, el 

proceso de validación transcurrió a lo largo del mes de mayo del mismo año. Posteriormente, se 
escogieron los recursos para reunir a la muestra de participantes buscando la mayor 
representatividad posible. En el caso de las personas jóvenes que se encontraban sujetas a una 
medida judicial de internamiento, se optó por elegir el único centro de estas características en 
Aragón: el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Juslibol (CEIMJ) situado en 
Zaragoza.  

En octubre de 2020, una vez escogidos los recursos, se solicitaron los respectivos permisos al 
Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia de Aragón, organismo responsable de los programas 
de apoyo a la emancipación de jóvenes egresados del sistema de protección. Entre octubre y 
noviembre de 2020, se estableció el contacto con las entidades colaboradoras, mediante correo 
electrónico. Se detallaron objetivos y características del proyecto de investigación, así como las 
consideraciones éticas, como requisito previo a la prestación del consentimiento y a su colaboración 
voluntaria en el mismo (Anexo IV). Seguidamente, se procedió con, el aval de los servicios sociales y 
el comité bioético de la universidad, a fijar las fechas, horarios y espacios de las entrevistas. En la 
Tabla 14, se detallan las características generales de las entrevistas realizadas. 

Tabla 14 

Características de las entrevistas realizadas entre enero y febrero de 2021 

Entidad Recurso y provincia Participantes Lugar, fecha, hora Duración 

YMCA 

Piso de emancipación 
(Zaragoza) 

Joven 1 Oficinas centrales de YMCA; 
25/01/2021; 10:00 30´51´´ 

Piso de emancipación 
(Zaragoza) 

Profesional 1 Oficinas centrales de YMCA; 
25/01/2021; 11:00 45´10´´ 

Piso de emancipación 
(Zaragoza) Profesional 2 Oficinas centrales de YMCA; 

25/01/2021; 12:00 37´35´´ 

Piso de emancipación 
(Zaragoza) 

Joven 9 Oficinas centrales de YMCA; 
28/01/2021; 18:00 36´ 51´´ 

Coordinador pisos de 
emancipación 

(Zaragoza) 
Profesional 8 Oficinas centrales de YMCA; 

28/01/2021; 19:00 48´51´´ 

Federico 
Ozanam 

Piso de emancipación 
(Zaragoza) 

Joven 2 
Joven 3 
Joven 4 

Oficinas centrales de Federico 
Ozanam; 26/01/2021; 17:00 

 
1h´7´12´´ 

Piso de emancipación 
(Zaragoza) 

Profesional 3 Oficinas centrales de Federico 
Ozanam; 26/01/2021; 18:30 57´37´´ 
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FAIM 
 

Recurso de Autonomía 
(Zaragoza) 

Joven 5 Recurso de autonomía; 
27/01/2021; 17:00 25´28´´ 

Recurso de Autonomía 
(Zaragoza) 

Joven 6 Recurso de autonomía; 
27/01/2021; 18:00 38´31´´ 

Recurso de Autonomía 
(Zaragoza) 

Profesional 4 Recurso de autonomía; 
27/01/2021; 8:00 44´04´´ 

Recurso de Autonomía 
(Zaragoza) 

Profesional 5 Recurso de autonomía; 
27/01/2021; 10:00 1h 2´40´´ 

Recurso de Autonomía 
(Zaragoza) 

Profesional 6 Recurso de autonomía; 
27/01/2021; 19:00 25´18´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 
Joven 10 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 10:00 

27´51´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 
Joven 11 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 11:00 

30´56´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 
Joven 12 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 12:00 

31´35´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 
Joven 13 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 13:00 

28´39´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 

 
Joven 14 

 
Centro de Educación e 

Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 16:00 

 
29´57´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 
Joven 15 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 17:00 

31´13´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 
Profesional 9 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 19:00 

32´38´´ 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 

Judicial (Zaragoza) 
Profesional 10 

Centro de Educación e 
Internamiento por Medida 
Judicial; 03/02/2021; 22:00 

45´28´´ 

Centro de Autonomía (Teruel) 
Joven 16 
Joven 17 

Centro de Autonomía; 
16/02/2021; 16:00 40´47´´ 

Centro de Autonomía (Teruel) Joven 18 Centro de Autonomía; 
16/02/2021; 17:00 28´48´´ 

Centro de Autonomía (Teruel) Profesional 
11 

Centro de Autonomía; 
16/02/2021; 9:00 30´29´´ 
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Centro de Autonomía (Teruel) Profesional 
12 

Centro de Autonomía; 
16/02/2021; 12:00 40´31´´ 

Centro de Autonomía (Teruel) Profesional 
13 

Centro de Autonomía; 
16/02/2021; 18:00 32´31´´ 

Centro de Autonomía (Teruel) 

Profesional 
14 

Profesional 
15 

Centro de Autonomía; 
16/02/2021; 22:00 43´43´´ 

Fundación San 
Ezequiel Piso de emancipación (Teruel) 

Joven 19 
Joven 20 

Piso de emancipación; 
07/02/2021; 18:00 38´21´´ 

 
Aldeas 

Infantiles 

Piso de emancipación (Huesca) 
Joven 7 
Joven 8 

Piso de emancipación; 
24/02/2021; 17:00 42´28´´ 

Piso de emancipación (Huesca) Profesional 7 Piso de emancipación; 
24/02/2021; 18:00 29´52´´ 

Fuente: elaboración propia. 

Al finalizar la fase de recogida de información, durante la primera quincena de marzo se 
procedió a la transcripción de las entrevistas con ayuda del programa de transcripción de audio 
VEED.IO en su versión para Windows 10. La fase de análisis de datos se realizó a lo largo de los meses 
de marzo, abril y la primera quincena de mayo de 2021. En la Figura 33 se presenta la línea temporal 
las diferentes fases que conllevó la investigación. 

  

Fases del Proceso de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 33 
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1.2.4 Análisis de datos 
Se realizó un análisis interpretacional de los datos empíricos transcritos de las entrevistas 

realizadas a los participantes, de acuerdo con los presupuestos metodológicos de la Teoría 
Fundamentada (Strauss y Corbin, 2003). Se siguió una lógica inductiva en la que no se partió de 
hipótesis iniciales o teorías apriorísticas y en la que las respuestas se procesaron sistemáticamente 
mediante un proceso de codificación de unidades de información descendiente que dio lugar a un 
nivel de codificación descriptivo y otro axial (Jansen, 2013). Consecuentemente, se identificaron 
códigos y subcódigos que se agruparon en sistemas según las dimensiones, ajustados al objetivo de 
la investigación, que permitieron analizar los contenidos de las respuestas. Para calcular la 
confiabilidad de los sistemas de códigos, se contó con cuatro codificadores expertos en la temática, 
tres de ellos relacionados con el estudio más un codificador externo. Posteriormente, se calculó el 
coeficiente de concordancia Kappa de Fleiss cuyo valor en todos los sistemas de códigos indicó una 
fuerza de concordancia óptima (Fleiss, 1981).  
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6.  RESULTADOS 
En el presente apartado se exponen tres capítulos de libro y cuatro artículos científicos que 

componen la tesis doctoral en la modalidad compendio de publicaciones. Dos capítulos de libro y un 
artículo abordan el primer estudio que forma parte de esta investigación y que se ha llevado a cabo 
a través de una metodología de investigación documental: 

 El primer capítulo de libro, publicado en la Editorial Pirámide en el año 2022, muestra los 
resultados de una revisión sistemática que indaga sobre el bienestar psicológico percibido en 
juventud en situación de vulnerabilidad. 

 El primer artículo, publicado en la revista International Visual Cultural Review en el año 2022, 
busca los puntos en común entre la resiliencia y el bienestar psicológico a través de una revisión 
sistemática de publicaciones científicas de ámbito nacional e internacional. 

El segundo capítulo de libro, publicado en la editorial Tirant Loblanch en el año 2022, explora 
sobre la influencia de la estructura de valores en los procesos de resiliencia a través de una búsqueda 
estructurada en bases de datos, de alta calidad, que incluyen estudios revisados por pares. 

Los hallazgos encontrados en el segundo estudio, con una metodología cualitativa de carácter 
transversal, se exponen en un capítulo de libro y tres artículos, dos publicados y otro, ganador del 
Premio de Jóvenes Investigadores 2023 de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social [SIPS], 
aceptado en espera de publicación para el primer número de 2024 de Pedagogía Social Revista 
Interuniversitaria. 

El tercer capítulo, publicado en el año 2023 por la Editorial Dykinson, nos muestra los 
resultados obtenidos en la dimensión de habilidades domésticas y convivencia de las entrevistas 
implementadas a jóvenes y profesionales. 

El segundo artículo, publicado en la revista Psychology, Society & Education en 2021, contiene 
el análisis de la información obtenida en el bloque de relaciones sociales y afectivas. 

El tercer artículo, publicado en la revista Sustainability en 2021, presenta los hallazgos 
conseguidos en la dimensión de ocio y tiempo libre. 

El cuarto artículo, aceptado en la revista Pedagogía Social Revista Interuniversitaria y ganador 
del Premio de Jóvenes Investigadores 2023 de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social [SIPS], 
nos muestra los resultados recogidos en el área de salud de las entrevistas implementadas a jóvenes 
y profesionales 

Por otro lado, en la Tabla 15 queda recogida la relación de las publicaciones derivadas de la 
tesis doctoral y su correspondencia con el abordaje metodológico, el objetivo y la editorial o revista 
de publicación.  
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Tabla 15 

Relación de las principales publicaciones derivadas de la tesis doctoral  

Estudio Abordaje Metodológico Objetivo 
General Publicación Título 

Estudio 1 Revisión sistemática de alcance OG1 Editorial Pirámide Juventud en riesgo social 
y bienestar psicológico: 

análisis documental 
contemporáneo 

Estudio 1 Revisión sistemática de alcance OG1 International Visual 
Cultural Review 

Bienestar Psicológico y 
Resiliencia en jóvenes en 

riesgo 

Estudio 1 Revisión sistemática de alcance OG1 Tirant Loblanch Resiliencia y valores 
culturales de jóvenes en 

riesgo social: una 
panorámica de 

investigaciones y 
publicaciones científicas 

Estudio 2 Investigación cualitativa 
transversal 

OG2 Dykinson La preparación para la 
emancipación de jóvenes 
extutelados: convivencia y 

habilidades sociales 

Estudio 2 Investigación cualitativa 
transversal 

OG2 Psychology, Society 
& Education 

Espacios 
intergeneracionales de 
ocio y redes de apoyo 

social en jóvenes 
egresados del sistema de 

protección 

Estudio 2 Investigación cualitativa 
transversal 

OG2 Sustainability Time inclusive leisure as a 
resource for socio-

educational intervention 
during COVID-19 

pandemic with care 
leavers trajectories. 

Estudio 2 Investigación cualitativa 
transversal 

OG2 Pedagogía Social 
Revista 

Interuniversitaria 

Salud mental en juventud 
extutelada: estrategias de 
promoción y prevención 

sociosanitaria 
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6.1 Primer capítulo de libro 

Tema abordado: El bienestar psicológico en juventud en situación de vulnerabilidad como factor de 
protección frente al riesgo de exclusión social. 

Título: Juventud en riesgo social y bienestar psicológico análisis documental contemporáneo. 
Abordaje metodológico: Revisión sistemática.  
Medio de publicación: Editorial Pirámide.  
Año de publicación: 2022.  
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6.2 Primer artículo científico 

Tema abordado: La relación existente entre los procesos de resiliencia y el bienestar psicológico 
percibido en juventud en situación de vulnerabilidad  

Título: Bienestar psicológico y resiliencia en jóvenes en riesgo: revisión sistemática. 

Abordaje metodológico: Revisión sistemática.  
Medio de publicación: International Cultural Visual Review  
Año de publicación: 2022.  
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6.3 Primer artículo científico 

Tema abordado: La influencia de los sistemas de valores culturales en los procesos de resiliencia en 
jóvenes en situación de riesgo 

Título: Resiliencia y valores culturales de jóvenes en riesgo social: una panorámica de 
investigaciones y publicaciones científicas. 

Abordaje metodológico: Revisión sistemática.  
Medio de publicación: Tirant Loblanch  
Año de publicación: 2022.  
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6.4 Tercer capítulo de libro 

Tema abordado: Necesidades y potencialidades en el desarrollo de competencias que faciliten la 
gestión doméstica y la convivencia en jóvenes extutelados. 

Título: Preparación para la emancipación de jóvenes extutelados_convivencia y habilidades 
doméstivas 

Abordaje metodológico: Investigación cualitativa transversal 
Medio de publicación: Dikynson 
Año de publicación: 2022.  
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6.5 Segundo artículo científico 

Tema abordado: Las relaciones socioafectivas en jóvenes egresados del sistema de protección, 
dificultades en la configuración del tejido social y características de la red de apoyo. Los espacios 
intergeneracionales de ocio y servicios a la comunidad como alternativa para fomentar el desarrollo 
socioafectivo y la competencia relacional. 

Título:  Espacios intergeneracionales de ocio y redes de apoyo social en jóvenes egresados del 
sistema de protección 

Abordaje metodológico: Investigación cualitativa transversal 
Medio de publicación: Psychology, Society & Education 
Año de publicación: 2021.  
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6.6 Tercer artículo científico 

Tema abordado: La intervención socioeducativa a través del ocio inclusión como factor de 
protección frente a los factores de riesgo de exclusión social de los jóvenes extutelados durante la 
pandemia del COVID-19 

Título:  Espacios intergeneracionales de ocio y redes de apoyo social en jóvenes egresados del 
sistema de protección 

Abordaje metodológico: Investigación cualitativa transversal 
Medio de publicación: Sustainability 
Año de publicación: 2021.  
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6.6 Cuarto artículo científico 

Tema abordado: Particularidades en la salud mental de los jóvenes extutelados, su incidencia en el 
plano físico. Estrategias desde el ámbito sociosanitario para prevenir problemas de salud mental y 
promocionar la salud en general. 

Título:  Salud mental en juventud extutelada: estrategias de promoción y prevención sociosanitaria. 

Abordaje metodológico: Investigación cualitativa transversal 
Medio de publicación: Pedagogía Social Revista Interuniversitaria 
Año de publicación: Aceptado en espera de publicación.  
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7. OTRAS APORTACIONES CIENTÍFICAS DERIVADAS DE LA 
TESIS DOCTORAL 

Además de los artículos científicos y los capítulos de libro presentados con anterioridad, en 
en este apartado se recogide la relación de publicaciones secundarias o complementarias de la tesis 
doctoral. Entre ellas se encuentra un capítulo de libro (en la editorial Dykinson), un artículo científico 
en la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, un artículo de divulgación y transfe-
rencia social en la publicación online The Conversation, seis comunicaciones orales y un póster en 
congresos internacionales, una comunicación oral en una reunión científica internacional, dos parti-
cipaciones como ponente invitado: una en un congreso internacional y otra en un seminario interna-
cional. Es oportuno comentar que todas las publicaciones han sido sometidas a la evaluación de al 
menos dos personas expertas. Por otro lado, la relación de publicaciones sigue lo expuesto en la 
normativa de tesis doctorales en la modalidad de compendio de publicaciones de la UNED. A conti-
nuación, se recogen el resto de las aportaciones científicas derivadas de la tesis doctoral. 

7.1 Participación en eventos científicos 
La difusión de resultados, obtenidos en el proyecto de investigación que contiene está tesis, 

también se ha producido a través de exposiciones en varios eventos académicos y científicos de ám-
bito internacional, en algunos de estos la participación ha sido mediante comunicaciones orales, 
posters y en otros como ponente invitado. En a Tabla 16 se muestra una relación de estas aportacio-
nes. 

Tabla 16 

Relación de comunicaciones orales derivadas de la tesis doctoral. 

Título de la participación 
Tipo de 

participación 
Reunión científica Evidencia 

Estructura de valores y 
resiliencia en juventud en 
riesgo social: una revisión 
del estado de la cuestión 

Comunicación 
oral 

X Congreso Universitario 
Internacional sobre Contenidos, 

Investigación, Innovación y 
Docencia CUICIID 2020; Madrid 

(España), 7 y 8 de octubre de 
2020. 

https://shre.ink/rJqs  

Espacios 
intergeneracionales como 
estrategia para promover 
el apoyo social en jóvenes 

extutelados. 

Comunicación 
oral 

II Reunión Científica 
Internacional de la Red 

OcioGune; Sevilla (España), 25 
de mayo de 2021 

https://shre.ink/rJ5t  

La intervención 
socioeducativa mediante 

el ocio con jóvenes 
extutelados durante la 

Comunicación 
oral 

Congreso Internacional SIPS 
2021 / XXXIII Seminario 

lnteruniversitario de Pedagogía 
Social Educación Ambiental y 

https://shre.ink/rJ5l  
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pandemia del COVID-19 Cultura de la Sostenibilidad 
construyendo la transición 

ecológica; Lugo (España), 4 y 5 
de noviembre de 2021 

Análisis documental 
contemporáneo sobre las 
relaciones socioafectivas, 

bienestar psicológico y 
autonomía en jóvenes 

extutelados 

Comunicación 
oral 

I Congreso Internacional de 
Educación y Jóvenes en 

Dificultad Social en Transición a 
la Vida Adulta; Madrid (España), 

1 y 2 de diciembre de 2021. 

https://shre.ink/rJA
V  

Relaciones socioafectivas 
para la inclusión de los 
jóvenes egresados del 
sistema de protección: 

percepción de los 
educadores 

Comunicación 
oral 

I Congreso Internacional de 
Educación y Jóvenes en 

Dificultad Social en Transición a 
la Vida Adulta; Madrid (España), 

1 y 2 de diciembre de 2021. 

https://shre.ink/rJAz  

Risk and Protective 
Factors in the Formative-
labor Trajectory of Care 

Leavers After the COVID-
19 Pandemic. 

Comunicación 
oral 

The European Conference of 
Educational Research ECER 

2022; Yeverán (Armenia), 1 al 10 
de septiembre de 2022 

https://shre.ink/rJ5P  

Relationship Between 
Psychological Well-being 
and Resilience Processes 

in Youth at Risk: a 
Sistematic Review 

Póster The European Conference of 
Educational Research ECER 

2022; Yeverán (Armenia), 1 al 10 
de septiembre de 2022 

https://shre.ink/rJ5i  

Preparación para la vida 
adulta, en el ámbito 

residencial, de jóvenes 
extutelados: revisión 

sistemática 

Comunicación 
oral 

XXXIV International Congress of 
SIPS (Iberoamerican Society of 

Social Pedagogy) and 10th 
Conference on Intercultural 

Mediation and Social 
Intervention; Leiria (Portugal), 

20 y 21 de octubre de 2022. 

https://shre.ink/rJAL  

Factores de riesgo y de 
protección en la 

trayectoria formativo-
laboral de jóvenes 

migrantes egresados del 
sistema de protección 

Ponencia II Seminario Internacional del 
Departamento de 

Trabajo Social y V Seminario 
Internacional del Centro 

Europeo de Investigación, 
Políticas y Acción para los 

Menores y la Migración y UNED 
Melilla; Madrid (España), 25 y 26 

de octubre de 2022. 

https://shre.ink/rJA
D  

Relaciones socioafectivas, 
bienestar y vinculación. 

Ocio y relaciones 
socioafectivas – jóvenes 

Ponencia I Congreso Internacional de 
Transición a la Vida Adulta de la 

Juventud del Sistema de 

https://shre.ink/rJLE  
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liberados del sistema de 
protección 

Protección; Orense (España), 29-
30 de octubre de 2023 

Fuente: elaboración propia 

7.2 Publicaciones 

Diaz-Esterri, J., De-Juanas, A., Goig-Martínez, R., y García-Castilla, F. J. (2022d). Relaciones 
socioafectivas, bienestar psicológico y autonomía en jóvenes extutelados: análisis 
documental contemporáneo. En M. Melendro, J. Miguelena, Á. De-Juanas, P. Dávila y Luís 
Mª Naya (Coord.). Jóvenes en dificultad social y su proceso de autonomía, (pp. 67-79) 
Editorial Dykinson. ISBN: 978-84-1122-273-0. 

Índice de calidad: Schoolar Publishers Indicator (SPI), posición ranking de editoriales españolas 
-Educación-: 4 de 301. ICEE: 85 año 2022. 
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Sevillano-Monje, V., Diaz-Esterri, J., & De-Juanas, Ángel. (2023). Preparación para la Vida Adulta 
de la Juventud Extutelada. Una Revisión Sistemática. Revista Internacional De Educación 
Para La Justicia Social, 12(2), 251–269. https://doi.org/10.15366/riejs2023.12.2.014.  

Índice de calidad: SCIMago Journal Rank  (SJR) 2022, índice H: 10, SJR: 0.623. Posición 400 de 
1440, Q2.-Education- 
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7.3 Otras aportaciones 

Díaz-Esterri, J., De-Juanas, A., y Goig Martínez (2022). La red social y la solidaridad entre generaciones 
frente a la exclusión de los jóvenes extutelados. The Conversation. 
https://theconversation.com/la-red-social-y-la-solidaridad-entre-generaciones-frente-a-la-
exclusion-de-los-jovenes-extutelados-181852#comment_2842300.  
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8. INFORME DEL FACTOR DE IMPACTO DE PUBLICACIONES 
DE LA TESIS DOCTORAL 

Atendiendo a la normativa de tesis doctorales en la modalidad de compendio de 
publicaciones de la UNED, a continuación, se recoge la relación de los cuatro artículos científicos y 
los tres capítulos de libro derivados de la tesis doctoral con la información sobre el factor de impacto 
correspondiente para la categoría educación. Además, es pertinente señalar que el segundo artículo 
científico y el tercero fueron publicados en revistas de misceláneas en números especiales sobre 
educación. 

8.1 Primer capítulo de libro 

Diaz-Esterri, J., Goig-Martínez, R., De-Juanas, A. (2022). Juventud en riesgo social y bienestar 
psicológico: análisis documental contemporáneo. En F. T. Añaños, M. M. Vita, y A. Amaro 
(coords.)  Justicia social, género e intervención socioeducativa. (pp. 251-261). Editorial 
Pirámide. ISBN: 978-84-09-25843-7.  

Índice de calidad: Schoolar Publishers Indicator (SPI), posición ranking de editoriales españolas 
-Educación-: 5 de 301. ICEE: 82 año 2022. 
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8.2 Primer artículo científico 

Díaz-Esterri, J., De-Juanas, Á., y Goig-Martínez, R. M. (2022). Bienestar Psicológico y Resiliencia 
en jóvenes en riesgo: Revisión sistemática. International Visual Culture Review.  2022, 2-
13. https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3777.   

Indicios de calidad: SCIMago Journal Rank (SJR) 2021, posición 307 de 683, Q2 –Art and 
Humanities: Visual Arts and Performing Arts-. 
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8.3 Segundo capítulo de libro 

Diaz-Esterri, J., De-Juanas, A. y Goig-Martínez, R. (2022). Resiliencia y valores culturales de 
jóvenes en riesgo social: una panorámica de investigaciones y publicaciones científicas. 
En L. F. Solano, J. V. Salido y P. Cruz (Coords.). Análisis y enfoques novedosos para 
contenidos culturales (pp. 92-104). Editorial Tirant Loblanch. ISBN: 978-84-1853-461-4 

Índice de calidad: Schoolar Publishers Indicator (SPI), posición ranking editoriales españolas 
Educación-: 15 de 301. ICEE: 22 año 2022.  
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8.4 Tercer capítulo de libro 

Diaz-Esterri, J., De-Juanas, Á., y Goig-Martínez, R. M. (2023). La preparación para la 
emancipación de jóvenes extutelados: convivencia y habilidades domésticas. En F. J. 
Hinojo, W. R. Cabrera, M. G. Fernandez y A.M. Rodríguez (Coords.). Investigación 
educativa para los nuevos retos de la inclusión (pp. 53-61). Dikinson 

Índice de calidad: Schoolar Publishers Indicator (SPI), posición ranking editoriales españolas -
Educación-: 4 de 301. ICEE: 85 año 2022. 
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8.5 Segundo artículo científico 

Diaz-Esterri, J., Goig-Martínez, R., De-Juanas, A. (2021). Espacios intergeneracionales de ocio y 
redes de apoyo social en jóvenes egresados del sistema de protección. Psichology, Society 
& Education, 13(3), 39–53. https://doi.org/10.25115/psye.v13i3.4820.  

Índice de calidad: SCIMago Journal Rank (SJR) 2021, índice H: 9, SJR: 0.21. Posición 1016 de 
1440, Q3.-Education- 
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8.6 Tercer artículo científico 

Diaz-Esterri, J., De-Juanas, Á., Goig-Martínez, R. M. y García-Castilla, F. J. (2021). Time Inclusive 
Leisure as a Resource for Socio-Educational Intervention During COVID-19 Pandemic with 
Care Leavers trajectories. Sustainability, 13(16) (8851), 1-18. 
https://doi.org/10.3390/su13168851.    

Índice de calidad: Journal Citation Reports (JCR) 2019, factor de impacto 2.592. Posición 53 de 
123, Q2 –Environmental Studies- 
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8.7 Cuarto artículo científico 

Diaz-Esterri, J. (e.p.). Salud mental en juventud extutelada: estrategias de promoción y 
prevención sociosanitaria. Pedagogía Social Revista Interuniversitaria.  

Índice de calidad: SciMago Journal Rank (SJR) 2022, índice H: 1, SJR: 0.192. Posición 1244 de 
1381, Q4 –Social Sciences, Education-   
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9. DEBATE E CONCLUSÕES 
Neste capítulo apresentam-se as conclusões gerais da tese de doutoramento, bem como 

algumas considerações relativas a cada um dos dois estudos nela realizados. A par disso, serão 
discutidos os resultados mais relevantes, as limitações, as linhas de investigação prospectivas ou 
futuras e as possíveis implicações do desenvolvimento desta investigação. 

• Conclusão Geral 1: O Sistema de Proteção da Criança e do Adolescente em Espanha em geral, 
e em Aragão em particular, é um dos sistemas que mais recorre ao acolhimento residencial 
na Europa. Apesar disso, desde que o acolhimento familiar foi introduzido no nosso país, o 
objetivo tem sido reforçar esta medida com alterações legislativas que evitem, entre outros 
aspectos, que as crianças mais pequenas entrem em acolhimento residencial. 
Consequentemente, estes recursos têm centrado a sua atenção na população adolescente, 
cuja intervenção socioeducativa não é habitualmente orientada para a reunificação familiar, 
devendo, por isso, centrar-se na emancipação destes jovens. 

• Conclusão Geral 2: Este aumento da idade da população em acolhimento residencial implica 
que os perfis atendidos em acolhimento residencial têm problemas muito complexos. Por um 
lado, os menores residentes em Espanha, que ingressam no acolhimento residencial após a 
adoção de uma medida de separação familiar, viveram, em muitos casos de forma 
prolongada, circunstâncias muito desfavoráveis ao longo da sua infância, vivendo em 
ambientes familiares desestruturados e disfuncionais, com situações económicas adversas, 
padrões de comportamento violentos, problemas de saúde mental e toxicodependência. 
Estas condições desfavoráveis põem em causa o funcionamento psicológico, favorecendo o 
aparecimento de perturbações emocionais e comportamentais. Por outro lado, a chegada de 
menores estrangeiros não acompanhados tem colocado um sério desafio ao sistema de 
proteção, uma vez que tem de responder a necessidades muito específicas em condições 
linguísticas e culturais complexas. 

• Conclusão Geral 3: Existe uma relação entre as crianças em acolhimento residencial e o 
sistema de justiça juvenil. Esta relação de sobre-representação deve-se, por um lado, aos 
factores de risco que caracterizam a biografia destes adolescentes e, por outro, aos efeitos 
iatrogénicos? das próprias medidas de proteção. Para muitos jovens, a entrada no 
acolhimento residencial é um choque que invade as suas vidas de incertezas, a que se junta o 
facto de que, embora a qualidade dos cuidados que recebem tenha melhorado, o 
acolhimento residencial continua a ser um contexto artificial de coabitação, com pares de 
perfis complicados. Circunstâncias que levam a mudanças frequentes de colocação ou a fugas 
que dificultam a aquisição de hábitos domésticos e de coabitação, a estabilidade do seu 
percurso educativo, e a consolidação de laços afetivos que lhes permitam reparar 
competências relacionais, a inclusão em práticas de lazer valiosas ou a adoção de estilos de 
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vida saudáveis. Estes factores de risco juntam-se àqueles a que estes jovens estiveram 
expostos no seu percurso de vida anterior ao acolhimento. 

• Conclusão Geral 4: Neste contexto, as intervenções sócio-educativas, que pela idade e 
exigências sociais deveriam estar centradas na preparação para a vida independente, 
centram-se em acções de apoio, proteção, adaptação ao acolhimento e prevenção de 
comportamentos de risco. A consequência disto é que, em muitos casos, a preparação para a 
transição para a vida adulta, que deveria iniciar-se neste meio institucional, é insuficiente 
quando se atinge a maioridade, numa altura em que a medida de proteção termina. 

• Conclusão Geral 5: Apenas 12,5% dos jovens entre os 18 e os 21 anos do nosso país em 2021 
tiveram acesso a programas de emancipação com apoio residencial. O caso de Aragão é 
semelhante com uma percentagem de 15,5%. Isto implica que mais de 85% das pessoas que 
deixam os cuidados residenciais após a cessação da medida de proteção administrativa dão o 
salto para a vida independente nas circunstâncias acima descritas, tornando-se um grupo em 
situação de vulnerabilidade. 

• Conclusão Geral 6: Da pequena percentagem de jovens que acederam a programas de apoio 
residencial, o número cuja resolução do percurso de emancipação foi considerada 
satisfatória, apesar de ultrapassar mais de metade das saídas destes programas, é 
insuficiente, ainda mais se apenas 12% destes jovens saíram sem emprego. A suficiência 
económica só se verificou em 25,3% dos jovens atendidos nestes programas, um número que 
parece escasso para uma população condenada ao salto para a vida independente numa 
idade muito inferior à média espanhola e que carece, na maioria dos casos, de apoio fora do 
tecido institucional. 

• Conclusão Geral 7: Os jovens ex tutelados atendidos em programas de apoio à emancipação 
têm uma qualificação académica baixa em comparação com a população em geral. 25,8% dos 
jovens atendidos neste tipo de programas tinham concluído o ensino secundário obrigatório 
(ou estudos superiores), contra 78,8% dos jovens dos 20 aos 24 anos a nível nacional, e apenas 
7% estavam a frequentar o ensino superior, um valor muito reduzido se tivermos em conta 
que 48,7% da população dos 25 aos 34 anos tinha concluído o ensino superior. Por outro lado, 
a população estrangeira representa 80% dos jovens assistidos nestes programas; muitos 
destes jovens necessitam urgentemente de regularizar os seus documentos devido ao facto 
de terem atingido a maioridade, razão pela qual enveredam por percursos de formação pouco 
qualificados que lhes proporcionam qualificações que lhes permitem um maior imediatismo 
no acesso a ofertas de emprego, mas não garantem a integração no mercado de trabalho. 

• Conclusão Geral 8: Esta oitava conclusão decorre das conclusões 6 e 7. Apesar do acesso aos 
programas de apoio à emancipação, a situação de vulnerabilidade destes jovens permanece 
latente, apesar de disporem de mais recursos para fazer face aos factores de risco a que estão 
expostos na sua transição para a vida adulta. 
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• Conclusão Geral 9: A condição de vulnerabilidade está intimamente ligada à capacidade de 
resposta aos factores de risco determinados pelo contexto social. Neste sentido, a preparação 
e o apoio externo são essenciais para evitar trajectórias falhadas e processos de exclusão, 
muitas vezes irreversíveis. No caso da população sob tutela e fora de cuidado, essa 
preparação deve ocorrer por meio de intervenções socioeducativas a partir da esfera 
institucional. 

• Conclusão Geral 10: Os factores de risco na transição para a vida adulta destes jovens provêm 
de dimensões como a gestão doméstica e as competências de vida, as relações sócio-
afectivas, a formação e o emprego, a utilização dos tempos livres e de lazer e a saúde. Por 
conseguinte, a preparação para enfrentar estes factores de risco terá de incidir sobre estas 
dimensões, a fim de reduzir a vulnerabilidade que caracteriza estes jovens na sua transição 
para a vida adulta. 

• Conclusão Geral 11: A inclusão social é outra prioridade para estes jovens na sua transição 
para a vida adulta, que é facilitada por factores como a perceção de bem-estar psicológico e 
processos de resiliência que são, por sua vez, mediados pela cultura. 

• Conclusão Geral 12: A produção científica relacionada com o bem-estar psicológico, os 
processos de resiliência e a estrutura de valores em jovens vulneráveis, apesar de uma 
tendência crescente nos últimos anos, é muito escassa, sendo praticamente inexistente no 
caso dos jovens em acolhimento e ex tutelados.  

• Conclusão Geral 13: Apesar da escassez de fontes científicas, foi possível estabelecer uma 
relação entre o bem-estar psicológico percebido e os jovens vulneráveis. Para além disso, o 
bem-estar psicológico está intimamente relacionado com os processos de resiliência que, por 
sua vez, são fortemente condicionados pela Estrutura de Valores Individuais e pelas 
orientações de valores culturais do(s) grupo(s) cultural(ais) de referência. 

• Conclusão Geral 14: Os resultados obtidos na investigação qualitativa, na dimensão da 
habitação e da coabitação, reflectem que o trânsito destes jovens pelo sistema de proteção 
não está orientado para a emancipação necessária e precoce que, em muitas ocasiões, ocorre 
quando completam 18 anos. Os testemunhos mostram que a falta de preparação é 
praticamente total quando estes jovens acedem aos programas de emancipação, tanto em 
termos de convivência como de procedimentos domésticos e administrativos. 

• Conclusão Geral 15: A perceção dos participantes no estudo mostra que estes jovens têm um 
tecido social que se caracteriza principalmente pela ausência de referentes adultos fora do 
tecido institucional e uma rede de apoio social constituída principalmente por outros jovens 
conhecidos durante o seu percurso no sistema de proteção. 

• Conclusão Geral 16: É evidente que existem espaços em que as relações intergeracionais têm 
um impacto positivo nos mecanismos endógenos que contribuem para que estes jovens 
formem uma rede de suporte social que facilita a sua transição para a vida adulta, 
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nomeadamente: programas intergeracionais com idosos; experiências em que estes jovens 
se posicionam como referentes adultos; espaços de lazer em que pessoas de diferentes 
idades se encontram em ambientes normalizados; e actividades de voluntariado em que estes 
jovens podem ser vistos por adultos longe dos estigmas que os perseguem. 

• Conclusão Geral 17: O desporto é a atividade mais popular e procurada por estes jovens, 
sendo o futebol e a ida ao ginásio as mais atractivas. Apesar dos múltiplos benefícios sociais, 
terapêuticos e educativos das actividades físicas e desportivas, o acesso a estas actividades 
por parte destes jovens já era muito limitado devido às dificuldades económicas e aumentou 
em tempos de pandemia, afectando a sua inclusão em ambientes normalizados e 
aumentando o seu isolamento social. 

• Conclusão Geral 18: O lazer é considerado como um elemento essencial na inclusão e 
desenvolvimento social. A planificação de atividades de lazer inclusivas, como recurso de 
intervenção socioeducativa com jovens ex tutelados, deve ser uma ferramenta para a criação 
de um tecido social sólido e heterogéneo no qual estes jovens possam ser apoiados na sua 
transição para a vida adulta. 

• Conclusão Geral 19: Os danos à saúde mental dos jovens em cuidados prolongados são mais 
importantes do que os aspectos físicos. Além disso, as particularidades que se denotam na 
saúde física deste grupo têm como um dos factores causais o stress, a ansiedade e outros 
problemas de saúde mental. A perceção dos participantes mostra uma série de dificuldades 
que potencializam esses fatores e dificultam a implementação de estratégias de prevenção e 
promoção da saúde física e mental desses jovens. Entre elas, a escassez de equipamentos 
públicos de saúde mental; a falta de formação terapêutica das equipas educativas; a falta de 
voluntariado dos próprios jovens; e, no caso de alguns jovens estrangeiros oriundos de países 
do Norte de África, a barreira linguística. 

• Conclusão Geral 20. Os resultados mostram que os principais eixos de uma intervenção que 
facilite a transição para a vida adulta destes jovens são os seguintes: a reparação de laços 
afectivos através da exposição a referências adultas positivas, a ligação em rede dos recursos 
comunitários de saúde e educação, e a utilização do lazer, especialmente da atividade 
desportiva, como elemento terapêutico e inclusivo. 

Uma vez expostas as conclusões gerais da tese de doutoramento, a discussão e as 
conclusões específicas serão feitas de acordo com os objectivos gerais e específicos de cada um dos 
estudos que compõem a investigação. 

O primeiro estudo respondeu à questão de investigação 1: Existe uma simbiose entre o bem-
estar psicológico, a resiliência e a estrutura de valores que possa potenciar estes constructos como 
factores de proteção face à situação de vulnerabilidade a que os jovens que saem do sistema de 
proteção estão expostos no processo de transição para a vida adulta? Para responder a esta questão, 
o objetivo geral 1 foi analisar a relação entre o bem-estar psicológico, a resiliência e a estrutura de 
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valores em jovens em situação de vulnerabilidade. Obedecendo a uma estrutura hierárquica de 
objectivos, a concretização deste objetivo foi procurada através de três objectivos específicos que 
orientaram três estudos cuja metodologia de investigação foi a revisão sistemática. 

Relativamente ao objetivo específico 1 (Investigar fontes científicas actuais e internacionais 
cuja transferência contribua para a fundamentação de intervenções sócio-educativas destinadas à 
prevenção da exclusão social em jovens em risco, através da identificação de factores que 
influenciam a constituição do bem-estar psicológico subjetivo dos membros deste grupo), os 
resultados deste estudo revelaram uma escassez de fontes científicas actuais e internacionais que 
identificassem factores que influenciam a constituição do bem-estar psicológico percebido dos 
jovens em risco como elemento facilitador da sua inclusão social. Apesar disso, foram retiradas uma 
série de conclusões que validam o objetivo e nos convidam a estabelecer novas linhas de investigação 
nesta área. 

Baseado nas dimensões estabelecidas por Ryff (1989, 1995): autonomia, auto- aceitação, 
crescimento pessoal, domínio do ambiente, objectivos de vida e relações positivas, numerosos 
estudos (Aisenson et al., 2015; Duarte-Quapper et al., 2017; Garcés-Delgado et al., 2020; Santana-
Vega et al., 2018; Szafranska, 2018) consideraram a conceção de um projeto de vida numa perspetiva 
de formação e trabalho, neste período de transição entre a adolescência e a idade adulta, como um 
elemento essencial para aumentar os níveis de bem-estar psicológico subjetivo. 

Por outro lado, Artuch-Garde et al. (2017) validaram a hipótese da existência de uma ligação 
entre a autorregulação e a resiliência aplicadas no ambiente formativo como procuradoras de bem-
estar psicológico e inclusão social. Finalmente, Kud et al. (2019) propuseram a resiliência como 
elemento de proteção contra situações adversas, promovendo o bem-estar psicológico e a inclusão 
social em jovens vulneráveis. 

No que diz respeito ao objetivo específico 2 (explorar a relação entre o desenvolvimento de 
processos de resiliência e o bem-estar psicológico em jovens em risco de exclusão social), a escassa 
visão geral da investigação existente que relaciona os processos de resiliência e o bem-estar 
psicológico subjetivo neste grupo foi mais uma vez evidente. No entanto, neste caso, foi possível 
verificar no procedimento que ambos os constructos foram explorados noutros grupos, como jovens 
que chegaram ao sistema universitário (Bojórquez-Díaz et al., 2019), jovens em geral (Tomin e 
Weinberg, 2018) ou através de estudos em que a faixa etária da população amostral era maior 
(Sánchez- Hernández et al., 2022). Este aspeto abre a possibilidade de alargar a procura da relação 
entre os processos de resiliência e o bem-estar psicológico através de uma análise documental de 
estudos que abranjam um conjunto maior de amostras. 

Entre os artigos selecionados, há unanimidade de que a resiliência tem um efeito preditivo 
sobre o bem-estar da população-alvo e vice-versa. Essa relação foi identificada diretamente em 
Cooley et al. (2019), Copolov et al. (2018), King e Said (2019), Miller et al. (2022) e Park e Mortell 
(2020), todos afirmando que a correlação entre os dois construtos era positiva. Outros estudos 
estabeleceram esta relação de forma indireta com a mediação de fatores como o stress, a ansiedade 
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e a depressão, cujos indicadores diminuíram com a presença de processos de resiliência (Hunter et 
al., 2021; Rosemberg et al., 2021), enquanto os relacionados com o bem-estar psicológico percebido 
aumentaram em paralelo. Arslan (2021) verificou que a resiliência atenua o impacto do abuso 
psicológico no bem-estar psicológico dos jovens, uma constatação que Simón-Saiz et al. encontraram 
no fenómeno do bullying. 

Por fim, vários dos estudos analisados (Copolov et al., 2018; Hunter et al., 2021; King e Said, 
2019; Miller et al., 2022; Park e Mortell, 2020) reconheceram a multiplicidade de sistemas sociais que 
influenciam os processos de resiliência e enfatizaram que a cultura era o elemento mediador dessa 
influência, em consonância com a teoria socioecológica da resiliência de Michael Ungar (2012). 

Relativamente ao objetivo específico 3 (identificar fontes científicas actuais e internacionais 
cuja transferibilidade contribua para fundamentar intervenções sócio- educativas de prevenção da 
exclusão social em jovens em risco, estabelecendo uma relação entre a estrutura de valores do 
indivíduo e a manifestação de processos de resiliência), também este estudo viu o seu objetivo 
alcançado. Através deste trabalho, foram identificadas várias fontes científicas actuais e 
internacionais que estabelecem uma relação entre a estrutura de valores e a manifestação de 
processos de resiliência. 

Os estudos seleccionados mostraram como os colectivos cujas orientações de valores 
culturais se baseavam na Imersão no Grupo (Schwartz, 2012) - em que se espera que o indivíduo 
encontre sentido na vida através da identificação com o grupo, das relações sociais, de um modo de 
vida partilhado e de objectivos partilhados - sacrificavam, em certa medida, a individualidade em 
prol do coletivo. Os valores comuns destas culturas estavam orientados para a proteção dos 
membros vulneráveis do grupo, alargando as redes de apoio afetivo para além da família nuclear, à 
família alargada (Hage e Pillay, 2017; Mpofu et al, 2015) e à comunidade (Theron e Phasa, 2015; Tian 
e Wang, 2015), gerando capital social facilitador de processos de resiliência, sobretudo em ambientes 
de adversidade provocados pelas desigualdades estruturais que afectam as minorias étnicas 
(Liebenberg et al., 2015, Sanders e Munford, 2015) e pelas vicissitudes provocadas pelos processos 
de migração forçada (Whitman e Liebenberg, 2015). Nestes dois últimos cenários, o grupo de cultura 
dominante (Ungar, 2011) da maioria visível e/ou da sociedade de acolhimento tende a apresentar 
menos indicadores de risco cumulativo (Liebenberg et al., 2015; Whitman e Liebenberg, 2015). No 
entanto, Russell et al. (2015) mostram que quando os jovens deste grupo pertencem a grupos de 
risco devido a características socioeconómicas, os processos de resiliência são significativamente 
menores devido à falta de uma herança cultural que os priva dos recursos facilitadores dos processos 
de resiliência que a pertença a grupos étnicos minoritários proporciona. 

Como se pode constatar, o objetivo geral do primeiro estudo foi alcançado, uma vez que se 
demonstrou que existe uma relação triárquica? entre o bem-estar psicológico, a resiliência e os 
valores culturais que condicionam a inclusão social dos jovens em situação de vulnerabilidade. 

Para o segundo estudo, foi formulada a seguinte questão de investigação 2: Será que a análise 
das trajectórias mais significativas na transição para a vida adulta destes jovens permite reconhecer 
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quais os factores de proteção que podem fazer face à situação de vulnerabilidade a que este grupo 
está exposto neste processo? Para responder à questão de investigação, foi definido o seguinte 
objetivo geral: identificar as trajectórias mais representativas na transição para a vida adulta dos 
jovens que saem do sistema de proteção. Para atingir este objetivo, a pesquisa qualitativa de corte 
transversal estabeleceu quatro objectivos específicos. 

Relativamente ao objetivo específico 4 (Reconhecer as potencialidades e necessidades da 
preparação em competências de vida e domésticas que os jovens em acolhimento recebem ao longo 
da sua trajetória de proteção), este objetivo foi alcançado através da análise da primeira dimensão 
das entrevistas implementadas. Em consonância com Melkman e Benbenishty (2018), os resultados 
evidenciam uma ausência de preparação na esfera doméstica e de convívio, em contexto residencial, 
que se repercute na intervenção socioeducativa que é posteriormente desenvolvida nos programas 
de apoio à emancipação. Para além destas dificuldades, encontramos múltiplas ações e estratégias 
que tentam compensar esta ausência por parte dos recursos e entidades que desenvolvem os 
programas de transição para a vida adulta. 

Em relação ao objetivo específico 5 (Determinar como são construídas as redes de suporte 
significativas por e para estes jovens, determinando como as relações familiares influenciam a 
inclusão na rede social deste grupo ao longo da sua transição para a vida adulta), este objetivo foi 
atingido como se pode ver no segundo artigo científico da compilação de artigos da tese de 
doutoramento. Coincidindo com Brock e Kochanska (2016), Coe et al. (2017) ou Suárez e Vélez 
(2018), que afirmam que a família desempenha um papel importante na aquisição de habilidades 
sociais necessárias para um bom desenvolvimento social das crianças. Os resultados refletem que a 
história familiar destes jovens não só se destaca como um fator que afeta o seu afastamento da rede 
de apoio, como também influencia a dificuldade destes jovens em gerar um tecido social alternativo 
que os sustente na transição para a vida adulta (Mmusi e Van Breda, 2017). Por outro lado, a 
perceção dos profissionais e dos jovens do estudo mostra a ausência de referentes adultos fora do 
tecido institucional (De-Juanas et al., 2020). Da mesma forma, uma rede de apoio social é constituída 
principalmente por outros jovens conhecidos durante a sua trajetória no sistema de proteção. 
Consequentemente, dar maior prioridade nos programas de competências para a vida à 
configuração de um tecido social de apoio que inclua adultos e pares de ambientes inclusivos é 
considerado necessário para evitar que estes jovens vulneráveis atravessem o limiar da exclusão 
social (Morese et al., 2019). 

Neste sentido, esta investigação mostra que existem espaços em que as relações 
intergeracionais têm um impacto positivo nos mecanismos endógenos que contribuem para que estes 
jovens formem uma rede de suporte social que facilite a sua transição para a vida adulta, 
nomeadamente: programas intergeracionais com idosos; experiências em que estes jovens se 
posicionam como referências adultas; espaços de lazer em que pessoas de diferentes idades se 
reúnem em ambientes normalizados; e actividades de voluntariado em que estes jovens podem ser 
vistos por adultos afastados dos estigmas que os perseguem. Todos estes são exemplos que surgem 
como uma alternativa e uma oportunidade para tecer uma rede social mais sólida e heterogénea 
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que facilite a transição para a vida adulta destes jovens. Estes resultados vão ao encontro dos 
trabalhos realizados com crianças, adolescentes e idosos por Kleijberg e colaboradores (2020), 
Mckee e Heydon (2015), Pieris (2020), Rodríguez e Vidal (2015), Vargas (2018) e Saenz de Jubera e 
colaboradores (2019). 

Com referência ao objetivo específico 6 (Delinear as propostas e intervenções 
socioeducativas, implementadas durante a pandemia, relacionadas ao lazer que promovam a 
inclusão social desses jovens), este objetivo foi alcançado como se pode verificar no terceiro artigo 
científico do compêndio da tese de doutoramento. A análise dos resultados obtidos nesta dimensão 
permite-nos tirar conclusões que corroboram o cumprimento do objetivo específico 6. Os 
testemunhos mostram que antes do período de confinamento já havia uma ausência de trabalho em 
rede em torno do lazer inclusivo entre os diferentes actores envolvidos. O primeiro aspeto deve ser 
sublinhado se se pretende implementar uma ação socioeducativa coordenada para prevenir a 
exclusão social. Para além destas dificuldades, os resultados mostram que a COVID-19 foi a segunda 
dificuldade associada ao acesso às actividades de lazer preferidas por estes jovens ao longo do 
período de desconfinamento, sendo também a mais ligada à atividade desportiva. Isto implica que, 
para além do isolamento social e das suas consequências no desenvolvimento psicológico, social e 
afetivo (Anderson, 2020), a situação provocada pela COVID-19 actuou como um fator que dificultou 
o acesso a actividades de lazer inclusivas, nomeadamente ao desporto, o que contribuiu para 
aumentar o risco de estes jovens vulneráveis ultrapassarem o limiar da exclusão social. A insistência 
no trabalho coordenado entre os diferentes actores envolvidos na intervenção socioeducativa com 
estes jovens, como recurso para minimizar as dificuldades económicas que dificultam o acesso a 
algumas actividades de lazer, a reconfiguração dos espaços, a sensibilização social, a promoção de 
actividades artísticas e culturais e a promoção do uso do tempo livre em actividades de voluntariado 
e serviços comunitários são exemplos que este estudo revelou como alternativas com projeção para 
prevenir a inclusão social destes jovens através da ação socioeducativa de, pelo e para o lazer. 

Por último, o objetivo específico 7 (Encontrar os elementos de saúde física e mental que 
dificultam a transição para uma vida adulta saudável dos jovens ex tutelados, quais são as suas 
possíveis causas e as acções preventivas e paliativas que são levadas a cabo para os tratar foi possível 
constatar que os danos na saúde mental destes jovens são o principal problema de saúde, para além 
dos aspectos físicos. Esta constatação coincide com as encontradas por estudos como Barlett et al, 
(2016), Kottenstette et al, (2020) e Norman et al, (2019). Da mesma forma, as particularidades 
identificadas na saúde física deste grupo têm como um dos factores causais o stress, a ansiedade e 
outros problemas de natureza mental. Estes resultados mostram que os jovens participantes no 
estudo apresentam uma elevada exposição a patologias de saúde mental que conduzem a uma 
deterioração da sua saúde física, colocando-os numa posição de vulnerabilidade superior à dos jovens 
em geral (Stein e Dumaret, 2011; Wymer e Carlson; 2019). Entre estes factores causais, destacam-se 
os problemas emocionais e comportamentais que estão intimamente relacionados com o facto de 
terem sido vítimas de alguma forma de abuso e de situações familiares complexas (De-Juanas et al., 
2022; Martín et al., 2021). O consumo de substâncias tóxicas e factores associados ao processo de 
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migração são outros factores que têm impacto na saúde mental destes jovens. Neste sentido, esta 
investigação mostra que existem estratégias de prevenção e promoção social e da saúde cuja 
implementação actua como fator de proteção contra patologias de saúde mental neste grupo: 
reconstrução do vínculo afetivo danificado através de referências adultas positivas; trabalho em rede 
de recursos comunitários de saúde e educação e o lazer como elemento terapêutico e inclusivo, 
especialmente o desporto, como assinalam Díaz-Esterri et al, (2021b) e Heckmann et al., (2021). Estes 
são os eixos principais de uma intervenção que possibilite a estes jovens uma transição saudável para 
a vida adulta. 

O grau de cumprimento do objetivo geral do segundo estudo foi muito elevado, como se pode 
verificar nas publicações que compõem a tese por compêndio de publicações. 
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10. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS 
Algumas limitações tornaram-se evidentes nesta investigação, embora possam ser 

transformadas em linhas de análise prospectivas ou futuras. Assim, nas revisões sistemáticas de 
escopo realizadas nos estudos da primeira pesquisa, teria sido desejável obter uma replicação dos 
processos de seleção de artigos científicos e extração de dados por outros profissionais de pesquisa, 
coletando o grau de concordância entre eles ou algum índice de confiabilidade (Higgins e Green, 
2011). A pesquisa foi limitada de acordo com o foco científico e o tipo de estudos, escolhendo dois 
idiomas, estabelecendo um limite de tempo e descritores específicos para a busca de informação 
num determinado número de bases de dados. Para o futuro, parece oportuno realizar uma análise 
pormenorizada em que se estabeleça uma pesquisa mais alargada para obter resultados que possam 
complementar as conclusões retiradas. 

A investigação qualitativa transversal do segundo estudo recolhe de forma exaustiva um 
grande número de testemunhos de informadores-chave de difícil acesso num contexto geográfico 
limitado, pelo que se considera de interesse contrastar os resultados encontrados com outros 
estudos semelhantes em diferentes territórios. Além disso, é desenvolvida uma linha de investigação 
que permitirá alargar o nosso conhecimento sobre as trajectórias mais representativas na transição 
para a vida adulta dos jovens, tanto no grupo dos jovens exilados como no dos jovens vulneráveis em 
geral. 

Além disso, a difícil acessibilidade do grupo e a realidade complexa que o acompanha 
convidam a investigar sob a complementaridade de técnicas e instrumentos qualitativos e 
quantitativos, adoptando uma metodologia mista. Por esta razão, aproveitámos a Estadia 
Internacional de Investigação no Centro de Investigação e Inovação em Educação (InED) da Escola 
Superior de Educação do Politécnico do Porto, para implementar uma investigação conjunta sobre o 
tema da transição para a vida adulta dos jovens em Portugal. Este estudo foi realizado através dos 
testemunhos e percepções de profissionais em intervenção socioeducativa com estes jovens. Com o 
objetivo de melhorar o conhecimento sobre as transições destes jovens, foi concebido ad hoc um 
questionário online e aplicada a entrevista semi-estruturada aos profissionais na sua variante 
portuguesa. Posteriormente, as entrevistas e os questionários serão reimplementados com 
profissionais em intervenção socioeducativa com estes jovens em Espanha. As semelhanças sócio-
culturais e económicas entre os dois países facilitam uma posterior análise comparativa entre as duas 
realidades. 

De referir ainda que, ao longo da tese de doutoramento, a importância da formação e do 
emprego foi várias vezes referida como uma dimensão onde as intervenções socioeducativas com 
estes jovens têm de atuar. Em contrapartida, não foram traçados objectivos ou conclusões de 
investigação nesta área. Isto deve-se ao facto de os resultados obtidos nesta dimensão estarem a 
aguardar publicação em acesso aberto e, devido ao compromisso assumido com a revista de não 
divulgar os resultados antes da sua aceitação, não foram incluídos neste documento. No entanto, a 
informação académica que, através deste artigo, contribuirá para o corpus científico na linha de 
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investigação proposta nesta tese de doutoramento, pode ser encontrada num Relatório de 
Resultados que está a ser preparado para ser entregue às entidades colaboradoras e ao Servicio De 
Atención A La Infancia Y Adolescencia De Aragón. Pretende-se, deste modo, que esta investigação 
tenha uma transferência social que contribua para o desenho de intervenções socioeducativas que 
facilitem a transição para a vida adulta deste grupo em situação de vulnerabilidade. 
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11. IMPLICAÇÕES 
A tese de doutoramento tem sido desenvolvida a partir da convicção de que a investigação 

deve e pode ter um impacto que é transferido para a sociedade. Por esta razão, é necessário garantir 
o compromisso e a responsabilidade de que o conhecimento gerado retorne de alguma forma à 
sociedade, seja através da divulgação científica, da divulgação não académica ou de um relatório de 
resultados que permita às entidades que trabalham com este grupo em Aragão conceber 
intervenções socioeducativas baseadas no conhecimento científico gerado. Assim, os resultados dos 
dois estudos que compõem esta investigação foram publicados ou estão em processo em diferentes 
revistas científicas, capítulos de livros, reuniões científicas internacionais, artigos de divulgação e 
estudos. Além disso, com os objectivos que nortearam esta tese de doutoramento, pretendeu-se 
produzir evidências científicas que contribuam para auxiliar os investigadores que estudam a 
realidade dos menores que passam pelo sistema de proteção de crianças e adolescentes e o seu 
processo de transição para a vida adulta quando cessa a medida de proteção. Para facilitar a 
concretização desses conhecimentos teóricos em ações socioeducativas práticas, foram elaboradas 
uma série de propostas, conforme mostra a Tabla 17. 

Tabla 17 

Propostas de intervenção socioeducativa 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 

• Os programas de transição para a vida adulta devem começar nos centros de acolhimento a partir 
dos 15, 16 anos. Esta primeira fase é fundamental para que os jovens comecem a desenvolver as 
competências de que necessitarão quando atingirem a maioridade. Este processo deve continuar 
nos programas de apoio à emancipação, dos 18 aos 21 anos. Seria interessante que as próprias 
instituições mantivessem um nível de acompanhamento mais elevado, em que os jovens pagassem 
o seu próprio alojamento e outras despesas, apoiados por sistemas de bolsas relacionadas com os 
estudos. Este nível, que poderia ser alargado até aos 25 anos, permitiria uma emancipação 
progressiva com cada vez menos supervisão. 

• Os programas de emancipação podem oferecer uma opção de regresso (com condições 
específicas). Este contacto com a realidade permite, em muitas ocasiões, despertar motivações e 
recursos internos que facilitam a intervenção socioeducativa e, noutras ocasiões, desmistificar 
aspectos ligados à vida autónoma (como os associados ao regresso à família). 

• A perceção do bem-estar psicológico deve ser tida em conta como um fator de proteção. É 
indispensável encorajar estes jovens a estabelecer um projeto de vida realista com objectivos a 
curto, médio e longo prazo. A este respeito, os educadores devem ajudar os jovens acolhidos a 
rever os seus objectivos para cada uma das áreas do seu projeto de vida, porque, sem objectivos 
claros, é muito difícil para eles fazer a transição para a vida adulta e emancipar-se, bem como 
proporcionar-lhes orientação educativa e profissional para que possam escolher entre um vasto 
leque de opções profissionais de acordo com os seus interesses e necessidades. 
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• Dar maior prioridade na preparação destes jovens no seu percurso de proteção à configuração de 
um tecido social de apoio, no qual se incluam adultos e pares de ambientes inclusivos, trabalhando 
através do desenvolvimento de competências sócio-afectivas. Isto implica facilitar e motivá-los 
para actividades de voluntariado, associações juvenis, monitores de tempos livres, aproximação a 
centros de juventude, etc. 

• É necessário encorajar a reafirmação de estruturas de valores mais comunitárias e 
interdependentes, por oposição a valores competitivos e individualistas. 

• Facilitar o acesso destes jovens a actividades de lazer inclusivas oferecidas pela comunidade. 

• Reforçar figuras como o tutor ou o orientador educativo e reforçar a figura dos profissionais, 
facilitando a estabilidade das equipas educativas em regime de residência. 

• Este grupo deve ter conhecimento e poder aceder aos programas de emprego disponíveis para a 
população em geral na comunidade. 

• A intervenção socioeducativa deve promover ligações positivas entre os jovens acolhidos e os 
gestores e colegas no local de trabalho, a fim de encorajar o apoio informal que estes podem 
prestar 

• Por outras palavras, a auto-eficácia dos jovens acolhidos deve ser reforçada para que possam fazer 
face às tarefas de uma vida independente. Isto implica que as crianças sejam envolvidas nos 
recursos residenciais de limpeza, compras, cozinha ou lavandaria. Iniciá-las nestas actividades pode 
evitar que sintam que têm pouca capacidade para realizar tarefas sozinhas, porque estão sempre 
na companhia de outros e não têm a possibilidade de resolver os seus problemas sozinhas. Neste 
sentido, a autodeterminação também deve ser encorajada e a criança deve começar a tomar 
decisões antes de atingir a maioridade. 
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12. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En este capítulo se exponen las principales conclusiones de esta tesis doctoral; así como 

algunas consideraciones referidas a cada uno de los dos estudios llevados a cabo. Junto a esto se 
aborda la discusión de los resultados más relevantes, las limitaciones, la prospectiva y futuras líneas 
de investigación y se hace un recorrido por las posibles implicaciones que ha tenido el desarrollo de 
la presente investigación.  

• Conclusión General 1: El Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia en España, en 
general, y en Aragón, en particular, es uno de los que más uso hace del acogimiento 
residencial en el ámbito europeo. A pesar de esto, desde que el acogimiento familiar fue 
introducido en nuestro país, se ha buscado potenciar esta medida con cambios legislativos 
que impiden, entre otros aspectos, que los niños más pequeños ingresen en acogimiento 
residencial. Esto ha tenido como consecuencia que estos recursos hayan focalizado su 
atención en la población adolescente, cuya intervención socioeducativa no suele estar 
orientada hacia la reunificación familiar, por lo que debe tener su foco puesto en la 
emancipación de estas personas jóvenes. 

• Conclusión General 2: Este incremento en la edad de la población acogida en centros de 
protección implica que los perfiles atendidos en el acogimiento residencial tengan una 
problemática muy compleja. Por un lado, las personas menores residentes en España, que 
ingresan en acogimiento residencial tras adoptarse una medida de separación familiar, han 
experimentado, en muchos casos de manera prolongada, circunstancias muy desfavorables a 
lo largo de su infancia, viviendo en entornos familiares desestructurados y disfuncionales, con 
situaciones económicas adversas, patrones de conducta violentos, problemas de salud 
mental y drogadicción. Estas condiciones desfavorables ponen en peligro el funcionamiento 
psicológico, favorecen la aparición de trastornos emocionales y conductuales. Por otro lado, 
la llegada de menores extranjeros no acompañados ha supuesto un serio desafío para el 
sistema de protección, al tener que dar respuesta a unas necesidades muy específicas en unas 
condiciones lingüísticas y culturales complejas.  

• Conclusión General 3:  Existe una relación entre los menores que transitan por el acogimiento 
residencial y el sistema de justicia juvenil. Esta relación de sobrerrepresentación se debe, por 
un lado, a los factores de riesgo que caracterizan las biografías de estos y estas adolescentes 
y, por otro, a los efectos iatrogénicos de las propias medidas protectoras. El ingreso en 
acogimiento residencial supone para muchos jóvenes un shock que llena su vida de 
incertidumbre, a lo que se suma que, aunque haya mejorado la calidad de la atención que 
reciben, el acogimiento residencial no deja de ser un contexto artificial de convivencia con 
pares con perfiles complicados, lo que lleva a frecuentes cambios de emplazamiento o fugas 
que dificultan la adquisición de hábitos domésticos y de convivencia, la estabilidad en la 
trayectoria formativa, la consolidación de vínculos afectivos que permitan reparar las 
competencias relacionales, la inclusión en prácticas de ocio valioso y la adopción de estilos de 
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vida saludables. A estos factores de riesgo se unen los que estos jóvenes se han visto 
expuestos en su trayectoria vital previa al acogimiento. 

• Conclusión General 4: Las intervenciones socioeducativas que por la edad y las exigencias 
sociales tendrían que estar enfocadas a la preparación para la vida independiente, se focalizan 
en acciones de apoyo, protección, adaptación al acogimiento y prevención de conductas de 
riesgo. Esto tiene como consecuencia que, en muchos casos, la preparación para el tránsito a 
la vida adulta, que se tendría que asentar en este entorno institucional, sea insuficiente 
cuando se alcanza la mayoría de edad y, con esta, finaliza la medida protectora. 

• Conclusión General 5: De los jóvenes extutelados, entre los 18 y los 21 años, que había en 
nuestro país en el año 2021, sólo el 12,5% accedió a programas de emancipación con apoyo 
residencial. El caso de Aragón es similar con un porcentaje del 15,5%. Esto implica que más 
del 85% de las personas que abandonan el acogimiento residencial tras el cese de la medida 
de protección administrativa dan el salto a la vida independiente en las circunstancias 
anteriormente descritas, convirtiéndose en un colectivo en situación de vulnerabilidad. 

• Conclusión General 6: Del pequeño porcentaje de jóvenes que accedieron a programas de 
apoyo residencial, el número cuya resolución del itinerario de emancipación se consideró 
satisfactorio, a pesar de superar más de la mitad de las salidas de estos programas, es 
insuficiente, más aún si tan sólo el 12% de estas personas jóvenes salió sin un puesto de 
trabajo. La suficiencia económica sólo se produjo en el 25,3% de los jóvenes atendidos en 
estos programas, un dato que se antoja escaso con una población que se ve avocada al salto 
a la vida independiente a una edad muy por debajo de la media española y que carece, en la 
mayoría de los casos, de apoyos fuera del tejido institucional. 

• Conclusión General 7: Los jóvenes extutelados atendidos en los programas de apoyo a la 
emancipación, tienen una baja cualificación académica en comparación con la población 
general. El 25,8% de los jóvenes atendidos en este tipo de programas había finalizado los 
estudios secundarios obligatorios o estudios superiores, frente al 78,8% de la juventud entre 
20 y 24 años en un nivel nacional y sólo el 7% se encontraba cursando Estudios Superiores, 
una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta que el 48,7% de la población de 25 a 34 años 
había alcanzado la Educación Superior. Por otro lado, la población extranjera supone el 80% 
de los jóvenes atendidos en estos programas, muchas de estas personas tienen la necesidad 
de la regularización documental con urgencia debido a la mayoría de edad; por lo que inician 
trayectorias formativas de baja cualificación pero que les facilitan titulaciones que permiten 
mayor inmediatez a la hora de acceder a la oferta de empleo pero que no garantizan la 
integración en el mercado laboral. 

• Conclusión General 8: De las conclusiones sexta y séptima se desprende esta octava 
conclusión. A pesar de acceder a programas de apoyo a la emancipación, la situación de 
vulnerabilidad de estas personas jóvenes sigue estando latente, aunque cuenten con más 
recursos para hacer frente a los factores de riesgo a los que se ven expuestos en su tránsito a 
la adultez. 
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• Conclusión General 9: La condición de la situación de vulnerabilidad está estrechamente 
vinculada con la capacidad de respuesta ante los factores de riesgo que determina el contexto 
social. En este sentido, resulta imprescindible la preparación y el apoyo externo para evitar 
trayectorias fallidas y procesos de exclusión, muchas veces irreversibles. En el caso de la 
población tutelada y extutelada, esta preparación se ha de dar a través de intervenciones 
socioeducativas desde el ámbito institucional. 

• Conclusión General 10: Los factores de riesgo en el tránsito a la vida adulta de estos jóvenes 
proceden de dimensiones como la gestión doméstica y habilidades de convivencia, las 
relaciones socioafectivas, la formación y el empleo, el uso del ocio y tiempo libre y la salud. 
Por lo tanto, la preparación para hacer frente a estos factores de riesgo se tendrá que focalizar 
en estas dimensiones para disminuir la vulnerabilidad que caracteriza a estos jóvenes en su 
tránsito a la vida adulta. 

• Conclusión General 11: La inclusión social es otra de las prioridades de estos jóvenes en su 
tránsito a la adultez, esta se ve facilitada por factores como el bienestar psicológico percibido 
y los procesos de resiliencia que, a su vez, se encuentran mediados culturalmente. 

• Conclusión General 12: La producción científica relacionada con el bienestar psicológico, los 
procesos de resiliencia y la estructura de valores en juventud en situación de vulnerabilidad, 
a pesar de haber tendido una tendencia creciente en los últimos años, es muy escasa, siendo 
en el caso de los jóvenes tutelados y extutelados prácticamente inexistente 

• Conclusión General 13: A pesar de la escasez de fuentes científicas, se ha podido establecer 
una relación entre el bienestar psicológico percibido y la juventud en situación de 
vulnerabilidad. Asimismo, este bienestar psicológico esta estrechamente relacionado con los 
procesos de resiliencia que, a su vez, están condicionados fuertemente por la estructura de 
valores individuales y las orientaciones culturales de valor del grupo o grupos culturales de 
referencia. 

• Conclusión General 14: Los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, en la 
dimensión de vivienda y convivencia, reflejan que el tránsito por el sistema de protección de 
estos jóvenes no está enfocado hacia la necesaria y precoz emancipación que, en muchas 
ocasiones, se da cuando cumplen 18 años. Los testimonios muestran como la ausencia de 
preparación es prácticamente total, cuando estos jóvenes acceden a los programas de 
emancipación, tanto en el ámbito convivencial como en el de gestiones domésticas y 
administrativas. 

• Conclusión General 15: La percepción de los participantes del estudio evidencian que estos 
jóvenes tienen un tejido social que se caracteriza, principalmente, por ausencia de referentes 
adultos fuera del tejido institucional y una red social de apoyo constituida, principalmente 
por otros jóvenes conocidos durante su trayectoria en el sistema de protección. 

• Conclusión General 16: Se evidencia que existen espacios en los que las relaciones 
intergeneracionales tienen una repercusión positiva en los mecanismos endógenos que 
contribuyen a que estos jóvenes configuren una red social de apoyo que facilite su tránsito a 
la vida adulta, a saber: programas intergeneracionales con la tercera edad; experiencias 
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donde estos jóvenes se posicionan como adultos referentes; espacios de ocio donde 
confluyen personas de diferentes edades en entornos normalizados; y actividades de 
voluntariado donde estos jóvenes pueden ser vistos por adultos alejados de los estigmas que 
les persiguen. 

• Conclusión General 17: La actividad deportiva es la más practicada y reclamada por estos 
jóvenes, siendo la práctica del fútbol y acudir al gimnasio aquellas que suscitan mayor 
atractivo. A pesar de que son múltiples los beneficios sociales, terapéuticos y educativos de 
las actividades físicas y deportivas, el acceso a estas por parte de estos jóvenes ya estaba 
altamente limitado por dificultades económicas y se vio incrementado en tiempos de 
pandemia afectando a su inclusión en entornos normalizados y aumentando su aislamiento 
social. 

• Conclusión General 18: El ocio es considerado como un elemento esencial en la inclusión y el 
desarrollo social. La planificación de actividades de ocio inclusivo, como recurso de 
intervención socioeducativa con jóvenes extutelados, debe enfocarse, como herramienta 
para la confección de un tejido social sólido y heterogéneo en el que estos jóvenes puedan 
apoyarse en su tránsito a la vida adulta. 

• Conclusión General 19:  Los daños en la salud mental de las personas jóvenes extuteladas 
están por encima de aspectos de carácter físico. Más aún, aquellas particularidades que se 
denotan en la salud física de este colectivo tienen como uno de los factores causantes el 
estrés, la ansiedad y otros problemas de carácter mental. La percepción de los y las 
participantes muestra una serie de dificultades que acrecientan estos factores y entorpecen 
la implementación de estrategias de prevención y promoción de la salud mental y física de 
estos jóvenes. Entre las cuales podemos encontrar la escasez de dispositivos públicos de salud 
mental; la falta de formación de carácter terapéutico de los equipos educativos; la falta de 
voluntariedad de los propios jóvenes y, en el caso de algunos jóvenes extranjeros procedentes 
de países del norte de África, la barrera idiomática. 

• Conclusión General 20. Los resultados muestran como ejes principales de una intervención 
que facilite un tránsito a la adultez de estos y estas jóvenes, los siguientes:  la reparación del 
vínculo afectivo mediante la exposición a referentes adultos positivos, el trabajo en red de 
recursos sanitarios comunitarios y educativos, y el uso del ocio, especialmente la actividad 
deportiva, como elemento terapéutico e inclusivo.  

Una vez han sido expuestas las conclusiones generales de la tesis doctoral, se pasa a la 
discusión y conclusiones específicas atendiendo a los objetivos generales y específicos de cada uno 
de los estudios que componen la investigación. 

El primer estudio respondía a la pregunta de Investigación 1: ¿Existe una simbiosis entre 
bienestar psicológico, resiliencia y la estructura de valores que pueda potenciar estos constructos 
como factores de protección frente a la situación de vulnerabilidad, a la que se ven expuestos los 
jóvenes egresados del sistema de protección en el proceso de transición a la vida adulta? Para dar 
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respuesta a esta pregunta se planteó el objetivo general 1: Analizar la relación existente, en el estado 
de la cuestión, entre bienestar psicológico, resiliencia y estructura de valores en jóvenes en situación 
de vulnerabilidad. Obedeciendo a una estructura jerárquica de objetivos, la consecución de este se 
buscó mediante tres objetivos específicos que guiaron otros tantos estudios cuya metodología de 
investigación fue la revisión sistemática. 

Respecto al objetivo específico 1 (Indagar en fuentes científicas actuales e internacionales 
cuya transferencia contribuye a la fundamentación de intervenciones socioeducativas dirigidas a la 
prevención de la exclusión social, en la juventud en riesgo, mediante la identificación de factores que 
influyen en la constitución del bienestar psicológico subjetivo de los miembros de este colectivo). Los 
resultados de este estudio evidenciaron escasez de fuentes científicas actuales e internacionales que 
identificaron factores que influyeran en la constitución del bienestar psicológico percibido en 
juventud en riesgo como elemento facilitador de su inclusión social. A pesar de ello se desprenden 
una serie de conclusiones que validan el objetivo e invitan a establecer nuevas líneas de investigación 
en esta temática.   

Atendiendo a las dimensiones establecidas por Ryff (1989, 1995): autonomía, autoaceptación, 
crecimiento personal, dominio del entorno, metas en la vida y relaciones positivas. Se pudo 
comprobar que numerosas investigaciones (Aisenson et al, 2015; Duarte-Quapper et al., 2017; 
Garcés-Delgado et al., 2020; Santana-Vega et al., 2018; Szafranska, 2018) consideraban que el diseño 
de un proyecto de vida desde un prisma formativo y laboral, en esta época de tránsito entre la 
adolescencia y la adultez, como un elemento esencial para aumentar los niveles de bienestar 
psicológico subjetivo. 

Por otro lado, Artuch-Garde y colaboradores (2017) validaron la hipótesis de la existencia de 
una conexión entre la autorregulación y la resiliencia aplicadas en el ámbito formativo como 
procuradores de bienestar psicológico y la inclusión social. Finalmente, Kud y colaboradores (2019) 
plantearon la resiliencia como un elemento de protección frente a situaciones adversas fomentando 
el bienestar psicológico y la inclusión social en jóvenes vulnerables.  

En cuanto al objetivo específico 2 (explorar sobre la relación entre el desarrollo de los procesos 
de resiliencia y el bienestar psicológico en jóvenes en riesgo de exclusión social). Se volvió a 
evidenciar la escasa panorámica de investigaciones existentes que vincularon los procesos de 
resiliencia y el bienestar psicológico subjetivo en este colectivo. Se analizan los hallazgos obtenidos 
resulta llamativa la escasez de investigaciones y/o estudios existentes que vinculan los procesos de 
resiliencia con el bienestar psicológico en este colectivo. Sin embargo, en este caso se pudo 
comprobar en el procedimiento que ambos constructos si que fueron explorados en otros grupos 
como jóvenes que habían alcanzado el sistema universitario (Bojórquez-Díaz et al, 2019), la juventud 
en general (Tomin y Weinberg, 2018) o mediante estudios donde el rango etario en la población 
muestral fue mayor (Sánchez-Hernández et al., 2022). Este aspecto abre la posibilidad de extender la 
búsqueda de la relación entre los procesos de resiliencia y el bienestar psicológico mediante un 
análisis documental de estudios que abarquen un conjunto muestral más extenso.  
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Entre los documentos seleccionados existe unanimidad al determinar que la resiliencia tiene 
un efecto predictivo sobre el bienestar de la población objeto de estudio y viceversa. Esta relación se 
identificó de forma directa en Cooley y colaboradores (2019), Copolov y colaboradores (2018), King 
y Said (2019), Miller y colaboradores (2022) y Park y Mortell (2020), todos estos estudios afirmaron 
que la correlación entre ambos constructos era positiva. Otros estudios, establecieron esta relación 
de forma indirecta con la mediación de factores como fueron el estrés, la ansiedad y la depresión, 
cuyos indicadores disminuyeron con la presencia de procesos de resiliencia (Hunter et al., 2021; 
Rosemberg et al., 2021), mientras que paralelamente aumentaron los relativos al bienestar 
psicológico percibido.  Arslan (2021) reflejó que la resiliencia mitiga el impacto del maltrato 
psicológico en el bienestar psicológico de las personas jóvenes, hallazgo que Simón-Saiz y 
colaboradores encontró en el fenómeno del acoso escolar.   

Finalmente, en varios de los estudios analizados (Copolov et al., 2018; Hunter et al., 2021; 
King y Said, 2019; Miller et al., 2022; Park y Mortell, 2020) se reconoció la multiplicidad de sistemas 
sociales que influyen en los procesos de resiliencia y se recalcó que la cultura era el elemento que 
mediaba en esa influencia, coincidiendo con la teoría socio-ecológica de la resiliencia de Michael 
Ungar (2012).  

En referencia al objetivo específico 3 (identificar fuentes científicas actuales e internacionales 
cuya transferencia contribuya a la fundamentación de intervenciones socioeducativas de prevención 
de la exclusión social, en la juventud en riesgo, mediante el establecimiento de una relación entre la 
estructura de valores del individuo y la manifestación de procesos de resiliencia). Este estudió 
también vio su objetivo alcanzado. Mediante este trabajo se han identificado varias fuentes 
científicas actuales e internacionales que establecen una relación entre la estructura de valores y la 
manifestación de procesos de resiliencia.  

Los estudios seleccionados mostraron como los colectivos cuyas orientaciones culturales de 
valor estaban basadas en la Inmersión en el Grupo (Schwartz, 2012) -en los que se espera que el 
individuo encuentre significado en la vida en la identificación con el grupo, las relaciones sociales, un 
modo de vida y objetivos compartidos- sacrificaban, en cierta manera, la individualidad en pos del 
colectivo. Los valores mancomunados de estas culturas orientaban hacia la protección de los 
miembros vulnerables del grupo por medio de la extensión de redes de apoyo afectivo más allá de la 
familia nuclear alcanzando a la familia extensa (Hage y Pillay, 2017; Mpofu et al., 2015) y a la 
comunidad (Theron y Phasa, 2015; Tian y Wang, 2015) generando un capital social facilitador de los 
procesos de resiliencia. En especial, en entornos de adversidad provocados por desigualdades 
estructurales que afectan a minorías étnicas (Liebenberg et al., 2015, Sanders y Munford, 2015) y por 
las vicisitudes provocadas por procesos migratorios forzosos (Whitman y Liebenberg, 2015). En estos 
dos últimos escenarios, el colectivo perteneciente a la cultura dominante (Ungar, 2011), de la 
mayoría visible y/o sociedad receptora de la migración, tiende a tener menos indicadores de riesgo 
acumulativo (Liebenberg et al., 2015; Whitman y Liebenberg, 2015). Sin embargo, Russell et al. (2015) 
nos muestra cómo cuando los jóvenes de este colectivo pertenecen a grupos de riesgo por 
características socioeconómicas los procesos de resiliencia son significativamente menores debido a 
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la carencia de un legado cultural que les priva de los recursos facilitadores de los procesos de 
resiliencia que otorga la pertenencia a los grupos étnicos minoritarios.  

Como se ha podido comprobar, el objetivo general del primer estudio ha sido alcanzado, al 
demostrarse que existe una relación triárquica entre bienestar psicológico, resiliencia y valores 
culturales que condiciona la inclusión social de la juventud en situación de vulnerabilidad.  

Para el segundo estudio se formuló la siguiente pregunta de investigación 2: ¿Analizar las 
trayectorias más significativas en la transición a la vida adulta de estos jóvenes, va a permitir 
reconocer qué factores de protección pueden hacer frente a la situación de vulnerabilidad, a la que se 
ve expuesto este colectivo en este proceso? Para responder a la pregunta de investigación se planteó 
el siguiente objetivo general: identificar las trayectorias más representativas en la transición a la vida 
adulta de las personas jóvenes que egresan del sistema de protección. Para alcanzar este objetivo, la 
investigación cualitativa transversal estableció cuatro objetivos específicos 

El objetivo específico 4 (Reconocer las potencialidades y necesidades de la preparación en las 
habilidades convivenciales y domésticas que los jóvenes extutelados reciben a lo largo de su 
trayectoria en protección). Fue alcanzado a través del análisis de la primera dimensión de las 
entrevistas implementadas. En consonancia con (Melkman y Benbenishty, 2018), los resultados nos 
destacan una ausencia de preparación en el ámbito doméstico y convivencial, en el ámbito residencial, 
que repercute en la intervención socioeducativa que se posteriormente se desarrolla en los programas 
de apoyo a la emancipación. Por encima de estas dificultades, encontramos múltiples acciones y 
estrategias que intentan compensar esta ausencia desde los recursos y las entidades que desarrollan 
los programas de tránsito a la vida adulta. 

  En relación con el objetivo específico 5 (Determinar cómo se construyen las redes de apoyo 
significativas por y para estas personas jóvenes determinando cómo influyen las relaciones familiares 
en la inclusión en la red social de este colectivo a lo largo de su tránsito en la vida adulta). Se consiguió 
como nos muestra el segundo artículo científico de la compilación de artículos de la tesis doctoral. 
Coincidiendo Brock y Kochanska (2016), Coe et al. (2017) o Suárez y Vélez (2018) quienes afirman 
que la familia juega un importante papel para la adquisición de habilidades sociales necesarias para 
un buen desenvolvimiento social de los hijos. Los resultados reflejan que la historia familiar de estos 
jóvenes no sólo destaca por ser un factor que incide en que esta se desprenda de la red de apoyo, sino 
que influyen en la dificultad de estos jóvenes para generar un tejido social alternativo que le sustente 
en el tránsito a la vida adulta (Mmusi y Van Breda, 2017). En otro orden, la percepción de los 
profesionales y de los jóvenes del estudio evidencian la ausencia de referentes adultos fuera del tejido 
institucional (De-Juanas et al., 2020). Asimismo, se denota una red social de apoyo constituida, 
principalmente, por otros jóvenes conocidos durante su trayectoria en el sistema de protección. 
Consecuentemente, dar mayor prioridad en los programas de preparación para la vida adulta a la 
configuración de un tejido social de apoyo en el que estén incluidos adultos y coetáneos de entornos 
inclusivos se considera necesario para prevenir que estos jóvenes vulnerables crucen el umbral de la 
exclusión social (Morese et al., 2019).  



259 

 
 
 

 
 
Evaluación de la transición a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  

Al respecto, en esta investigación se evidencia que existen espacios en los que las relaciones 
intergeneracionales tienen una repercusión positiva en los mecanismos endógenos que contribuyen 
a que estos jóvenes configuren una red social de apoyo que facilite su tránsito a la vida adulta, a 
saber: programas intergeneracionales con la tercera edad; experiencias donde estos jóvenes se 
posicionan como adultos referentes; espacios de ocio donde confluyen personas de diferentes edades 
en entornos normalizados; y actividades de voluntariado donde estos jóvenes pueden ser vistos por 
adultos alejados de los estigmas que les persiguen. Todos ellos, son ejemplos que surgen cómo una 
alternativa y oportunidad para tejer una red social más sólida y heterogénea que facilite el tránsito a 
la vida adulta de estos jóvenes. Estos hallazgos se encuentran en consonancia con los trabajos 
realizados con población infantil, adolescente y adultos mayores de Kleijberg y colaboradores (2020), 
Mckee y Heydon (2015), Pieris (2020), Rodríguez y Vidal (2015), Vargas (2018), y Saenz de Jubera y 
colaboradores (2019). 

Con referencia al objetivo específico 6 (Reseñar aquellas propuestas e intervenciones 
socioeducativas, implementadas durante la pandemia, relacionadas con el ocio que promocionan la 
inclusión social de estos jóvenes). Este fue alcanzado como se puede ver en el tercer artículo científico 
del compendio de la tesis doctoral. Junto con las conclusiones generales 17 y 18. El análisis de los 
resultados obtenidos en esta dimensión nos permiten obtener conclusiones que corroboran el 
cumplimento del objetivo específico 6. Los testimonios muestran como con anterioridad al periodo 
de confinamiento ya se daba la ausencia de un trabajo en red entorno al ocio inclusivo entre los 
diferentes actores implicados. Sobre el primer aspecto se debe hacer hincapié si se pretende 
implementar una acción socioeducativa coordinada preventiva de la exclusión social. Por encima de 
estas dificultades, los resultados evidencian que la COVID-19 fue la segunda dificultad asociada al 
acceso a las actividades de ocio preferidas por estos jóvenes a lo largo del periodo de 
desconfinamiento, siendo además la que mayor vinculación tiene con la actividad deportiva. Esto 
implica que, además del aislamiento social y sus consecuencias en el desarrollo psicológico, social y 
afectivo (Anderson, 2020), la situación provocada por la COVID- 19 ha actuado como un factor que 
ha dificultado el acceso a actividades de ocio inclusivo, especialmente las deportivas, lo que ha 
contribuido a aumentar el riesgo de que estos jóvenes vulnerables puedan cruzar el umbral de la 
exclusión social. La insistencia en el trabajo coordinado, entre los diferentes actores implicados en la 
intervención socioeducativa con estos jóvenes, como recurso para minimizar las dificultades 
económicas que entorpecen el acceso a algunas actividades de ocio, la reconfiguración de espacios, 
la sensibilización social, el fomento de las actividades artísticas y culturales y la promoción del uso del 
tiempo libre en actividades de voluntariado y servicios a la comunidad son ejemplos que este estudio 
nos ha revelado como alternativas con proyección para prevenir la inclusión social de estos jóvenes 
mediante la acción socioeducativa desde, por y para el ocio. 

Finalmente, el objetivo específico 7 (Encontrar aquellos elementos de la salud física y mental 
que dificultan el tránsito a la vida adulta saludable de los jóvenes extutelados, cuáles son sus posibles 
causas y las acciones de carácter preventivo y paliativo que se desempeñan para hacerles frente.). 
Respondiendo al objetivo planteado, podemos ver que los daños en la salud mental de estas personas 



260 

 
 
 

 
 
Evaluación de la transición a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  

jóvenes son la principal particularidad sanitaria por encima de aspectos de carácter físico. Este 
descubrimiento coincide con los encontrados por estudios como los realizados por Barlett y 
colaboradores, (2016), Kottenstette y colaboradores, (2020) y Norman y colaboradores, (2019). 
Asimismo, aquellas particularidades que se denotan en la salud física de este colectivo tienen como 
uno de los factores causantes el estrés, la ansiedad y otros problemas de índole mental. Estos 
hallazgos ponen en evidencia que la juventud extutelada participante en el estudio muestra una gran 
exposición a patologías de salud mental que inciden en un deterioro de su salud física situándoles en 
una posición de vulnerabilidad por encima de la juventud en general (Stein y Dumaret, 2011; Wymer 
y Carlson; 2019). Dentro de estos factores causantes, el más destacado es la problemática emocional 
y conductual que está muy relacionada con haber sido víctima de algún tipo de maltrato y de 
complejas situaciones familiares (De-Juanas et al., 2022; Martín et al., 2021). El consumo de tóxicos 
y factores asociados al proceso migratorio son otros de los factores que inciden en los daños en la 
salud mental de estos jóvenes Al respecto, en esta investigación se evidencia que existen estrategias 
de prevención y promoción sociosanitaria cuya implementación ejerce como factor protector ante 
patologías de salud mental en este colectivo: reconstruir el vínculo afectivo dañado mediante  
referentes adultos positivos; el trabajo en red de recursos sanitarios comunitarios y educativos y el 
ocio como elemento terapéutico e inclusivo, especialmente el deporte, como ya señalan Díaz-Esterri 
et al., (2021b) y Heckmann et al., (2021), son los ejes principales de una intervención que permita 
que estas personas jóvenes tengan un tránsito saludable a la vida adulta. 

El grado de cumplimiento del objetivo general del segundo estudio ha sido muy alto como se 
puede comprobar en las publicaciones que componen la tesis por compendio de publicaciones. 
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13. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 
En esta investigación se han evidenciado ciertas limitaciones, aunque pueden transformarse 

en prospectiva o futuras líneas de estudio. Así pues, en las revisiones sistemáticas de alcance llevadas 
a cabo en los estudios de la primera investigación, hubiera sido deseable obtener una replicación de 
los procesos de selección de artículos científicos y de la extracción de datos por parte de otros 
profesionales de la investigación, recogiendo el grado de acuerdo entre estos o algún índice de 
fiabilidad (Higgins y Green, 2011). Se ha limitado la búsqueda según el enfoque científico y el tipo de 
estudios eligiendo dos idiomas, estableciendo un límite temporal y unos descriptores en concreto 
para la búsqueda de información en un número de bases de datos concreto. Para futuros estudios 
parece oportuno realizar un análisis pormenorizado donde se establezca una búsqueda más amplia 
que permita obtener resultados que puedan complementar las conclusiones establecidas. 

La investigación cualitativa transversal del segundo estudio recoge de manera integral un gran 
número de testimonios de informantes clave de difícil acceso en un contexto geográfico limitado, por 
lo que se considera de interés contrastar los resultados hallados con otros estudios similares en 
diferentes territorios. También, se despliega una línea de investigación que permitirá ampliar el 
conocimiento de las trayectorias más representativas en la transición a la vida adulta de las personas 
jóvenes tanto en el colectivo de jóvenes extutelados como en la juventud vulnerable en general.  

Asimismo, el difícil acceso del colectivo y la compleja realidad que los acompaña invita a 
investigar bajo la complementariedad de técnicas e instrumentos tanto cualitativos como 
cuantitativos adoptando una metodología mixta. Por ello, se ha aprovechado la Estancia 
Internacional de Investigación en el Centro de Investigación e Innovación en Educación (InED) de la 
Escuela Politécnica Superior de Educación de Oporto, para implementar una investigación conjunta 
sobre la temática de la transición a la vida adulta de los jóvenes en Portugal. Este estudio se ha 
realizado a través de los testimonios y percepciones de los profesionales de la intervención 
socioeducativa con estos jóvenes. Para mejorar el conocimiento de las transiciones de estos jóvenes 
se diseñó un cuestionario online elaborado ad hoc y se aplicó la entrevista semiestructurada a 
profesionales en su variante en portugués. Posteriormente, se volverán a implementar las entrevistas 
y los cuestionarios a profesionales de la intervención socioeducativa con estos jóvenes en España. 
Las similitudes socio culturales y económicas entre ambos países facilitan un posterior análisis 
comparativo entre ambas realidades. 

También, cabe destacar que a lo largo de la tesis doctoral se ha mencionado en multitud de 
ocasiones la importancia de la formación y el empleo como una dimensión donde tienen que actuar 
las intervenciones socioeducativas con estos jóvenes. En contraste, no se ha planteado ningún 
objetivo ni conclusiones de la investigación sobre este ámbito. Esto es debido a que, los resultados 
obtenidos en esta dimensión se encuentran en espera de publicación en acceso abierto y, debido al 
compromiso adquirido con la revista de no difundir los resultados antes de su aceptación, estos no 
se han incluido en este documento. Sin embargo, tal información académica que, a través de ese 
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artículo, contribuirá a engrosar el corpus científico en la línea de investigación planteada en esta tesis 
doctoral, si que se encuentra en un Informe de Resultados que se está elaborando para entregar a 
las entidades colaboradoras y al servicio de atención a la infancia y adolescencia de Aragón con el fin 
de que esta investigación tenga una transferencia social que contribuya al diseño de intervenciones 
socioeducativas que faciliten el tránsito a la vida adulta de este colectivo en situación de 
vulnerabilidad. 
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14. IMPLICACIONES 
Esta tesis doctoral se ha realizado desde la convicción de que la investigación  debe y puede tener un 
impacto que se transfiera a la sociedad. Por ese motivo es preciso asegurar el compromiso y la 
responsabilidad de que el conocimiento que se ha generado retorne de alguna forma a la sociedad; 
ya sea mediante difusión científica, divulgación no académica o a través de informes de resultados 
que permitan a las entidades que trabajan con este colectivo en Aragón diseñar intervenciones 
socioeducativas con base a los conocimientos científicos generados. Así pues, los resultados de los 
dos estudios que configuran esta investigación han sido publicados o están en proceso en distintas 
revistas científicas, capítulos de libro, reuniones científicas internacionales, artículos de divulgación 
estudios. Además, con los objetivos que han guiado esta tesis doctoral se ha pretendido producir 
evidencias científicas que contribuyan a ayudar a investigadores e investigadoras que estudian la 
realidad de las personas menores que transitan por el sistema de protección a la infancia y 
adolescencia y su proceso de transición a la vida adulta cuando cesa la medida protectora. Para 
facilitar la concreción de este conocimiento teórico en acciones socioeducativas prácticas se ha 
elaborado una serie de propuestas que quedan recogidas en la Tabla 18. 

Tabla 18 

Propuestas de intervención socioeducativa 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

• Los programas de tránsito a la vida adulta deben tener su inicio en los centros de protección a 
partir de los 15, 16 años. Está primera fase es crucial para que los jóvenes comiencen a desarrollar 
las competencias que van a ser necesarias al alcanzar la mayoría de edad. Este proceso debe tener 
su continuidad en los programas de apoyo a la emancipación de los 18 a los 21 años. Sería 
interesante que, desde las propias entidades, mantuvieran un nivel más de supervisión en el que 
las personas jóvenes sufragaran la vivienda y el resto de los gastos, apoyados por sistemas de becas 
relacionadas con el estudio. Este nivel, que podría extenderse hasta los 25 años, permitiría una 
progresiva emancipación con una supervisión cada vez menos presente. 

• Desde los programas de emancipación se podría dar una opción de retorno (con unas condiciones 
específicas). Este contacto con la realidad permite, en muchas ocasiones, despertar motivaciones y 
recursos internos que facilitan la intervención socioeducativa y, en otras ocasiones, desmitifican 
aspectos vinculados a la vida independiente (como los asociados al retorno con la familia). 

• Hay que tener en cuenta el bienestar psicológico percibido como factor de protección. Incentivar 
que estos jóvenes establezcan un proyecto de vida realista con objetivos a corto, medio y largo 
plazo es indispensable. En torno a esto, los educadores deben ayudar a la juventud tutelada a 
revisar cuáles son sus objetivos para cada una de las áreas de su proyecto de vida pues, sin 
objetivos claros, es muy difícil que puedan realizar la transición a la vida adulta y emanciparse. 
Asimismo, es necesario que se les proporcione orientación educativa y ocupacional para que 
puedan optar a un abanico amplio de opciones profesionales atendiendo a sus intereses y 
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necesidades 

• Dar mayor prioridad en la preparación de estos jóvenes en su trayectoria de protección a la 
configuración de un tejido social de apoyo, en el que estén incluidos adultos y coetáneos de 
entornos inclusivos, trabajando a través del desarrollo de competencias socioafectivas. Esto pasa 
por facilitar y motivar hacia actividades de voluntariado, asociacionismo juvenil, monitores/as de 
tiempo libre, acercamiento a casas de juventud, etc. 

• Se tiene que fomentar reafirmar estructuras de valores más comunitarias e interdependientes, 
frente a valores competitivos e individualistas. 

• Facilitar la accesibilidad de estos jóvenes a las actividades de ocio inclusivo que oferte la 
comunidad. 

•  Afianzar figuras como las del tutor educativo o mentor y reforzar la figura de los profesionales, 
facilitando la estabilidad de los equipos educativos en los acogimientos residenciales 

•  Este colectivo debe conocer y poder acceder a los programas de empleo disponibles para la 
población general que existen en la comunidad 

• La intervención socioeducativa debería fomentar las conexiones positivas entre la juventud 
tutelada y los jefes y colegas en el lugar de trabajo para favorecer el apoyo informal que estos 
pueden proporcionarles. 

• Es decir, se debe empoderar la autoeficacia de la juventud tutelada para que puedan enfrentarse a 
las tareas de la vida independiente. Esto supone que los menores participen en el recurso 
residencial de la limpieza, la compra, la cocina o la lavandería. Iniciarse en la realización de estas 
actividades puede evitar que estos se sientan con poca capacidad para realizar tareas por sí mismos 
porque siempre están en compañía de otros y no cuentan con la posibilidad de resolver sus 
problemas solos. En esta línea, también hay que fomentar la autodeterminación y que empiecen a 
tomar decisiones antes de que cumplan la mayoría de edad. 
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Anexo I. Modelo entrevista jóvenes egresados del sistema de 
protección 
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Anexo II. Modelo entrevista jóvenes egresados del sistema de 
protección con medida judicial de internamiento 
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Anexo III. Modelo entrevista profesionales 
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Anexo IV. Formulario de consentimiento 
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